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Su Computador Apple

necesita una impresora

qlie"le bagad peso" para

oo perder el gusto; ti tiempo.

Déjelo en libertad de impresión

eon una impresora Okidata, que

irabajara a su ritmo... ya su gusiu.

Okidata es la im presura de maní/

de punto más rápida, eficiente y

versátil. Ademas de poseer un

exclusivo cabezal de 9 aguja* Je

larga duración que le permite

trabajar enciclocuniinuo durante

todo el día sin problemas, olreee

todo un abanico de características

que muí del gusto de SU Apple.

OJíidata imprime en modo de

pi-uecsa miento de datos a gran

velocidad, posee seis tipos de

letras, caracteres condensador,

¡ll'áí icos de alta resolución calillad

ae correspondencia y muchas

otras ventajas con el respaldo \

¡¡aramia de servicio \ repuestos

Wnimus que solo puede brindarle

Teknos.

Su Apple merece una Okidata.

Proleja su inversión usando solo

cintas originales Okidata.

Exíjalas en su Distribuidor

aulori/ado eon garantía Teknos

para Chile.

ASI... HASTA LA MEJOR MANZANA
PIERDE TODO EL GUSTO

oJ^¡¡ %„
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2232087 OMLYDATA LTDA. Providencia 2237. Local P.23I

TEMUCO: FIHMANI V CÍA LTDA. Manuel Moni 730. Fn

LümU-HGSp

119. Local 9. Fono 392506. PRODACOM LTDA. Awfa. Costanera 1

Leones Fono: 232443? VIÑA DEL MAR: SF.RCO LTDA. EcuaflO' 1 7 F

3 PUNTA ARENAS: SADEM LTDA. Baimaceüa a55. Fono; 22522.



En un área tecnológica de desarrollo tan vertiginoso como lo es la informática

mantenerse actualizado y capacitado para utilizar las nuevas herramientas que van
surgiendo, ha significado un permanente quebradero de cabeza en los últimos años. Sin

embargo, lo que se nos viene encima en un luturo muy próximo, significará más que un

leve malestar o ansiedad.

En efecto, de acuerdo al ritmo que ha ido tomando la investigación tecnológica, no es
arriesgado afirmar que antes de fines de este siglo, en tan solo unos quince años más los

instrumentos informáticos, hardware y software, habrán variado tanto en su concepción
que dejarán de ser útiles una gran parte de las técnicas que hoy manejamos.
Lenguajes de programación tales como Coóol, Fortran o Basic, están siendo despla-

zados por las nuevas herramientas de cuarta generación que requieren de un esfuerzo

mucho menor por parte de los programadores. Curiosamente, si esta tendencia no ha
logrado aún despegar completamente, se debe más que nada a la propia oposición de
los profesionales del área informática que ven amenazadas sus fuentes laborales.

Como son estos profesionales quienes participan decisivamente en el proceso de
selección y compra de equipamiento, las empresas proveedoras se han cuidado de que
sus productos no aparezcan demasiado dirigidos al usuario final, sino que aún requieren

de la participación de un especialista en procesamiento de datos. Un caso lipico en el

que los intereses de un grupo pueden detener por un tiempo difícil de determinar el

desarrollo de nuevas tecnologías.

En el caso de Forth. que no es un lenguaje de cuarta generación, ocurre algo similar.

Como no es un lenguaje muy conocido, los fabricantes por no ver un mercado suficiente-

mente desarrollado han preferido seguir desarrollando los lenguajes tradicionales Sin

embargo, Forth posee prácticamente todas las cualidades de esos lenguajes con la

ventaja de ser más veloz y versátil.

Precisamente alrededor de Forth, ha surgido una nueva escuela de pensamiento que
plantea que la arquitectura misma de los microprocesadores, deberia estar diseñada
para optimizar el uso de un lenguaje determinado y no como en la actualidad en que
ocurre lo contrario Cada Instrucción en un lenguaje de alto nivel es traducida al código

de máquina de la CPU, generando una larga serie de op-codes por la necesidad de
acomodarse a los registros y set de instrucciones de la CPU.
Una nueva CPU diseñada por el propio Charles Moore. creador de Forth. la NC-400A,

contiene las operaciones de Forth en la propia lógica de la CPU y su estructura de buses
de datos y direcciones optimiza el uso de Forth. En lugar de la tradicional arquitectura

bus datos-bus direcciones, esta CPU tiene cinco buses paralelos diferentes de 16 y 5

bits, por lo que un solo op-code puede realizar cinco acciones simultáneamente. Tam-
bién, los registros de esta CPU son especialmente apropiados para el llamado a

subrutínas del que se hace extensivo uso en Forth, reduciendo el tiempo de proceso a

unas cien veces menos que en una CPU normal.

CPUs diseñadas a la medida de un lenguaje, arquitectura de procesamiento paralelo

mediante el uso simultaneo de varios microprocesadores. lenguajes de cuarta y quinta

generación y las promesas de la inteligencia artificial, harán variar radicalmente la

concepción misma del uso de la computación. Aunque nos pese
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NOTICIAS

Novedades Macintosh
Para quienes encuentran len-

to al Macintosh cuando tiene

que accesar información en dis-

co, Mac Memory Disc segura-

mente los va a satisfacer.

Se traía en realidad de un dis-

co RAM que trabaja en un Mac
con 51 2K de memoria.

Al comenzar cada sesión, se

cargan en el disco RAM los pro-

gramas y archivos que se utili-

zarán y luego se trabaja con és-

tos al igual que en un disco real,

pero a la velocidad de RAM. Al

finalizar la sesión, es necesario

hacer un backup de todos los

archivos que se hubiesen modi-

ficado.

Por otro lado, Microsoft liberó

la versión 2 de Mac Basic con

cualidades superiores a la ver-

sión original sobre todo en el

manejo de gráficos, los núme-

ros de linea son opcionales y se
mejoran los aspectos de edi-

La depuración de programas
se ve facilitada con la capacidad
de desplegar en una ventana
los resultados que se obtienen
al mismo tiempo que en otra

ventana se van viendo las ins-

trucciones que se están ejecu-

tando paso a paso.

Un millón de microcomputadores a Rusia
El lider soviético Mlkhail Gorbachev dará a conocer en un breve

plazo, los alcances del plan de alfabetización computacional que
será emprendido en su pais.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, sobre todo representantes de
los principales fabricantes de microcomputadores ingleses, el plan

consistiría en equipar con al menos un microcomputador, cada uno

de los 64.000 establecimientos educacionales de ese país.

En un principio, el gobierno soviético ha adquirido una pequeña
cantidad de equipos de Sinclair, Acorn y Memotech. unos mil en to-

lal. los cuales han sido instalados en sitios experimentales para ser

evaluados y luego elegir aquellas marcas que mejor satisfagan sus

planeseducacionales.

Adelantándose a lo que puede convertirse en la creación del se-

gundo mayor mercado mundial para equipos de 6 bits, el gobierno

británico se espera levante durante el presente mes las restricciones

de exportación de cierto tipo de tecnologías a los países de europa

oriental.

Junto a este plan de equipamiento, el gobierno soviético está con-

siderando además comprar a la BBC y traducir al ruso una serie de
programas televisivos mediante los cuales se introdujo a través de
ese importante medio de comunicación al publico británico a los con-

ceptos básicos de la informática.

Japón resultó ser el primer beneficiado con órdenes de microcom-

putadores para la Unión Soviética. Una primera partida de 4.000

equipos fueron comprados a Yamaha, los que incluyen lectoras de

disco e impresoras Star.

El equipo de Yamaha, corre bajo el sistema operativo MSX por lo

que se supone que si las autoridades soviéticas buscan compatibili-

zar todo el equipamiento que adquieran, las próximas órdenes irían

exclusivamente a fabricantes japoneses tales como la propia Ya-

maha. Matsushita o Sony

IBM logra acceso a

patentes japonesas
Luego de años de laboriosas

negociaciones. IBM llegó. a un

acuerdo con el gobierno japo-

nés, mediante el cual podrá

comprar una serie de patentes

de productos desarrollados en

los ambiciosos planes de inves-

tigación tecnológica que ha em-
prendido Japón.

Entre estas, caben destacar

desarrollos en circuitos integra-

dos tridimensionales, utilización

de gallium arsenide en reempla-

zo de las pastillas de silicio, sis-

temas ópticos para robótica. Es-

te acuerdo incluye también a las

patentes que puedan surgir de
los proyectos de diseño de su-

percomputadores y de compu-
tadores de quinta generación

Este acuerdo ilustra con dra-

mática claridad el impactante

desarrollo de la tecnología en

Japón, donde hace tan sólo

veinticinco años daba sus pri-

meros pasos mediante un
acuerdo con la propia IBM me-
diante el cual. IBM se compro-
metía a entregar sus patentes a

compañías japonesas recibien-

do a cambio la autorización de

producir sus equipos en ese

IBM desmiente
lanzamiento del PC2
IBM desmintió tajantemente

los rumores de un próximo lan-

zamiento de un computador
personal, sucesor del IBM-PC
De acuerdo a voceros de IBM,

estos rumores estaban causan-

do una declinación en las ven-

tas del IBM-PC y computadores
de la competencia pues los

clientes potenciales para estos

equipos estaban esperando la

aparición del nuevo modelo an-

tes de concretar sus compras.
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Resultados de Sorteo CIENTEC
En las oficinas de CIENTEC. el Notario Público don Enrique Mor-

gan Torres realizó, el pasado miércoles 17, el sorteo de una invita-

ción para visitar las instalaciones de MULTITECH, la fábrica de com-
putadores más importante de Taiwán.

El ganador, don Jorge Alvarez Pizarro, domiciliado en Seminario

236, Depto. 4, será atendido en Taiwán por ejecutivos de MULTITE-
CH, quienes le mostrarán cada una de las etapas de fabricación de

los afamados computadores MPF-PC, MPF-lll y MIC, que distribuye

en Chile la firma CIENTEC. En la foto: el Notario Público Enrique

Morgan Torres, Hermann Berentín. gerente general de CIENTEC, y

Guillermo Scholz. funcionario de la misma empresa.

Manuales electrónicos
Uno de los cuellos de botella a

los que se enfrentan las empre-

sas productoras de equipos con

un grado minimo de tecnología

involucrado, es la creación de
manuales de uso de los equipos.

Hay veces que un producto (sea

una lavadora, un equipo de au-

dio o un compuladorl está listo

para ser liberado al mercado,

pero el equipo encargado de di-

señar los manuales no ha logra-

do ponerlos al día luego de las

innumerables modilicaciones

que ha ido sufriendo el producto

en su desarrollo.

En el caso de los proveedores

de computadores, la situación

se ha lomado critica al punto

que empresas como Xerox, Digi-

tal o IBM han debido invertir

cientos de millones de dólares

para solucionar el problema

De acuerdo a esludios de
mercado, en la elaboración de
manuales las compañías gastan

entre un 3 y un 10% del costo

total de sus productos, avaluán-

dose cada hoja de un manual
técnico entre 200 y mil dólares

Para reducir estos costos, han
surgido una serie de empresas
que se han especializado en
producir equipamiento capaz de
alivianar la tarea de producir ma-
nuales mediante el uso de com-
putadores con capacidad de
procesamiento de texto, diagra-

mación. crear ilustraciones, etc

Algunos equipos cuentan ade-

más con scanners dedicados a

digitalizar y almacenar imáge-

La ventaja principal de estos

sistemas es que al ocurrir cual-

quier modificación en el diseño

de un producto, basta con modi-

ficar una sola parte del manual
para que automáticamente el

computador se encargue de
reordenar el resto.

Adicionalmente. algunas em-
presas han de|ado de imprimir

manuales, entregando a sus

Acorn rompe la

barrera del lenguaje
Acorn Computers. fabricantes

del BBC Micro, llegó a un acuer-

do con Datum. de México pai._

producir allá su equipo con una

signilicaliva modificación. El sis-

tema operativo, en lugar de con-

versar con el usuario en inglés

como es el caso en todas las

otras marcas de computadores
lo hará en español.

El diseño de las tres pastillas

necesarias para traducir el sis-

tema operativo al español, tomó
cerca de 10 meses, pero para

sus fabricantes esta inversión

será compensada con la posibi-

lidad de entrar con éxito en todo

el mercado latinoamericano

además de cerca de un 20% de
la población de Estados Unidos

cuya lengua materna es el cas-

tellano.

Si bien en México, las ventas

de computadores personales al-

canzan a una cantidad inferior a
los 30.000 anuales, la planta

de Datum en Huichapan en el

Estado de Hidalgo, tiene una
capacidad inicial para producir

50.000 computadores al año.

clientes discos ópticos con la in-

formación, siendo el cliente el

que decide que partes del ma-
nual desea tener en papel. De
este modo, un técnico ubicado

en algún lugar remoto, podría a

través de un computador portátil

accesar la información lécnica

que requiere para reparar o

mantener un determinado equi-

pamiento. Asimismo, toda ac-

tualización de los manuales po-

dría hacerse en lorma electróni-

ca enviando el fabricante al

cliente todas las modilicaciones

El mercado para este tipo de
tecnología es bastante promiso-

rio pues se espera un crecimien-

to de US 243 millones en 1 984 a

US 6 millones en 1987
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NOVEDADES

Proyecciones Brasileras
Gracias a su política de defensa a la producción nacional de equipa-

miento y software computacional, Brasil ha alcanzado en los últimos

años un notable desarrollo en su industria informática.

Alrededor de 150 fabricantes de equipamiento y cerca de 1.200

empresas proveedoras de software, servicios y apoyo técnico dan
empleo actualmente a alrededor de 30.000 personas, la mitad de las

cuales tienen una formación superior.

Sin embargo, a pesar de lo abultadas que puedan parecer estas

cifras, la industria informática brasileña sólo tiene unos 10 años de

existencia y dado el enorme mercado interno y las cuantiosas inver-

siones en investigación y desarrollo sus perspectivas de crecimiento

son muy reales.

Brasil es ya uno de los principales proveedores de equipos y sumi-

nistros a nuestro pais de acuerdo a los registros de importación del

Banco Central y acaba de publicar el primer catalogo de equipos,

suministros y servicios computacionales dirigido a la exportación de

éstos.

Este catálogo que puede ser visto en la sección comercial de la

Embajada de Brasil en nuestro pais, tiene más de 300 páginas con

todo lo que puede interesar a los usuarios nacionales. Adicionalmen-

te. en Brasil se han desarrollado varias muestras de equipos, la última

a fines de julio en Porto Alegre y la próxima en Sao Paulo, en noviem-

bre, dedicada a la automatización industrial.

El día que fallaron los computadores
De acuerdo a estadísticas de la Asociación de Bancos de Estados

Unidos, entregadas por Bob Abbot. presidente de la firma especiali-

zada en auditoria y seguridad computacional EDP Audit Controls, si

en un pequeño banco fallan sus computadores durante dos dias

consecutivos, al tercer dia estarla pidiendo su propia quiebra.

En bancos de mayor envergadura, su resistencia alcanzaría hasta

el sexto dia sin computador. En el séptimo también estaría pidiendo

su quiebra. Si se toma el Bank of America, al tercer día de estar sin

computador, la economía de California estaría en serios aprietos, y
al quinto dia. la mitad occidental del territorio norteamericano atrave-

saría graves trastornos financieros.

La dependencia de la industria bancaña en sus sistemas compu-
tacionales es tal que una de las principales actividades del señor Ab-

bot y para lo cual le pagan hasta USS 250.000 es quebrar los siste-

mas de seguridad de los bancos para luego informarles a estos cuá-

les son sus puntos débiles y cómo remediarlo.

AT&T presenta 70
nuevos productos
A fines de junio pasado fue-

ron presentados en el Lincroft

Systems Laboratory de la AT&T
en New Jersey, setenta nuevos
productos, entre equipos para
comunicaciones, computado-
res y software.

Entre estos, AT&T liberó dos
nuevos miembros de su familia

3B de supermicrocomputado-
res, el 3B2/400. con capacidad
para 25 usuarios, y el 3B15. un
super mini con capacidad para
sesenta usuarios.

Además, AT&T presentó una
nueva linea de equipamiento
que permite interconectar dis-

tintos equipos de oficina y a su
vez éstos a mainframes IBM.

De este modo, AT&T está dan-

do los pasos necesarios para
convertirse en un competidor
global de IBM.

Si bien el blanco de AT&T es
IBM, en el camino ha comenza-
do a competir con productos de
Digital Equipment y Data Gene-

Universidades y
Computación
Apple Computer anunció que

la mayor Universidad privada

venezolana, la Metropolitana

acordó adquirir entre 4.500 y

6.000 computadores Macintosh

durante los tres próximos años.

De acuerdo a Apple. 3.800 de

estas unidades serán despa-

chadas durante el presente ve-

rano en el hemisferio occidental.

Además, el Instituto Tecnoló-

gico de Monterrey en México,

firmó un convenio que conduci-

rá a la venta de alrededor de
10.000 computadores Apple a

los alumnos y a la propia univer-

sidad también en el iranscurso

de los próximos tres años.
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COMPUTADOR PERSONAL HP150DE HEWLETT PACKARD

EL COMPUTADOR DE EMPRESA
POR DEFINICIÓN.

Ud ya satx- Que su empresa d-ku t« inferiere eom
petitiva y aumentar la eticiencia en su gestión, necesi-

ta un computador

ASC le ofrece el computador persona) HP 150. que
diseñado pensando principalmente en darsolución a
los necesidades de tas empresas

El HP 150 le ofrece.
• De muy fácil uso, con su exclusivo toque mágico
• instrucciones v manuales en español
• La mayor capacidad de crecimiento entre sus simi

lares, para solucionar los futuros requerimientosde su

empresa
• Contiabiiidad del equipo
• Avanzado tecnología
• Segundad depermanencia en e' tiempo de la mar

ca. por el sólido respaldo financiero y liderazgo tec

nológico de Hewlett - Packard
• V por supues'o. prosados y eficientes sistemas y pro

gramas administrativo contables como Cuentas
comentes, remuneraciones, control de inventario,

ccxitabilidad y otros, además de los populares pro

gramas de procesamiento de palabras y análisis fi

nanciero como Wordstar. Lotus 1 2 3. Visicalc. ere

Ya son muchas, y cada did más. los empresas chile-

nos que optan por la solución HP 150, con la segundad
y respaldo que ASC brinda a sus usuarios de acuerdo
a las normas internacionales de calidad y soporte de
Hewlett Packard

Decídase hoy por la solución ASC HP y aumente la

productividad y competividad de su empresa

EN COMPUTACIÓN... ASC HEWLETT-PACKARD ...ES SUPERIOR.

HSC futuro con experiencia.

HEWLETT
PACKAPD

KM'Rk.SIMANIl (IHCIA1 l'AK\ (ílli 1 l>l I A I.INKA COMP1 KTA DK COMPUTADORES HEWI ETT-PA( KARD

AUSTRIA 2041 - PROVIDENCIA. SANTIAGO - FONOS 2235946 -2236148 • 7447S0-TELEX 340192 ASC-CK



NOVEDADES

México aprueba
inversión de IBM

El gobierno mexicano anun-

cio que aceptará la instalación

de una fábrica de microcompu-

tadores de IBM en Guadalajara.

Anteriormente, a principios de

este año, la proposición de IBM

lúe rechazada debido a la políti-

ca mexicana de sólo autorizar la

Instalación de empresas que
cuenten con una participación

mayoritarla de capitales nacio-

nales. En esa ocasión, el go-

bierno mexicano solicitó a IBM

que revisara su oferta.

La inversión de IBM alcanza-

rá a los USS 91 millones en un

período de cinco años. En este

monto se incluye la lormación

de canales de distribución.

Entre las cláusulas del conve-

nio se Incluye que I8M se com-

promete a vender sus micro-

computadores a precios n

periores al 15% sobre los pre-

cios internacionales y que ex-

portará al menos un 92% de los

computadores que se produz-

can en esas instalaciones.

El acuerdo ha causado viva

decepción entre otros fabrican-

tes tales como Apple. Hewlett

Packard y Tandy, pues ellos se

habían acogido anteriormente a

la legislación mexicana forman-

do subsidiarias en las que sólo

cuentan con el 49% de partici-

pación en las empresas

AT Compatibles
Después del 8086 y el 8086.

el nuevo procesador de moda
es el 80286 y al igual que en el

caso anterior, es IBM quien le

dio el impulso necesario para

convertirse en un nuevo stan-

dard.

En efecto, detrás del IBM AT
han salido al mercado vanos

otros fabricanles con computa-

dores compatibles con este. En-

tre los anuncios recientes están

Kaypro, ITT, Compaq. Televi-

deo, Corona, Texas, Zenith. y

NCR Wang por su parte anun-

ció tener en desarrollo un equi-

po de características similares

El equipo de NCR. el PC8
puede trabajar independiente-

mente, como miembro de un

sistema de hasta 16 terminales

o servir como controlador de red

para hasta 63 nodos. En su con-

figuración multíusuaria, utiliza el

sistema operativo Xenix.

3^Í-3B

Commodore agrega CP/M, Unix y MS-DOS
Haciendo gala de su proverbial incompatibilidad entre sus propios

equipos, Commodore lanzó recientemente varios equipos, con dis-

tintos procesadores y distintos sistemas operativos.

Además, del C-128, del que ya hemos hablado en estas páginas.

Commodore lanzó el B-900. un equipo basado en un procesador Zi-

log Z-8.000 que corre bajo un sistema operativo similar a Unix de

nombre Coherent Tiene 512K de RAM, un drive de 1 ,2 mega y dis-

co fijo de 20 mega. Su resolución es muy alta, con 1 024 por 800 pi-

Al mismo tiempo, lanzó dos modelos PC-Compatibles, el PC-10y

el PC-20 con las ya tradicionales características de procesador 8088

a 4,77 MHz, 256K de RAM, dos disqueteras de 360 Kb y disco fijo

de 10 mega
El C-1 28 para quienes aún no lo conocen es un equipo que combi-

na las capacidades de un procesador Z80 y un 6502 con 128K de

RAM. Al encenderse, parte igual que el popular C-64, con la misma

memoria libre y de ese modo corre todo el software disponible para

el C-64. Sin embargo, puede pasar a otro modo en el que maneja

sus 1 28K y con la ventaja de trabajar con Basic 7.0. una versión muy
superior al Basic del C-64. Para hacerlo más versátil aún, puede tra-

bajar en CP/M haciendo uso de su pastilla Z-80.

Guerra de Chips
Tal como el mundo dicen que

está dividido en dos grandes

bloques, en el terreno de los

computadores personales, la si-

tuación se está polarizando del

mismo modo.
Obviando a los antiguos y ex-

celentes microcomputadores

con procesador de 8 bits (Z80 y

6502), en estos momentos los

procesadores que se están divi-

diendo el mercado son la familia

del 80186ylos 68000.

Hasta ahora, esta batalla no

se veía tan clara cuando frente

a gigantes como IBM y sus com-

patibles que están usando el

80286 en sus equipos, tan sólo

Apple. Sinclair y Atari habían

optado por el 68000. Sin embar-

go, la Introducción del nuevo

equipo de la AT&T, el Unix PC
conocido anteriormente como
PC 7300 está equilibrando la

balanza.

El Unix PC, usa un procesa-

dor Motorola 68010 que corre a

10 MHz. viene con disco duro

de 10 mega, incluye modem,

mouse y tiene una resolución de

720 por 348 plxeles. SI bien aún

no cuenta con mucho software,

varias empresas, entre ellas Mi-

crosoft, Ashton Tate, etc.. han

anunciado la conversión de sus

programas más populares para

que corran en esta máquina.

Al fin una Amiga
Uno de los acontecimientos

más postergados en la historia

de los microcomputadores se

produjo finalmente a fines de ju-

lio, cuando Commodore introdu-

jo con gran despliegue publicita-

rio su nuevo computador, el lar-

gamente esperado Amiga.

Diseñado para competir di-

rectamente con el Macintosh de

Apple en capacidad gráfica y fa-

cilidad de uso, el Amiga se esta

vendiendo en Estados Unidos

por USS 1.295 Adicionalmente.

se le puede insertar una tarjeta

que le permite correr programas

en MS-DOS de la biblioteca de

programas existentes para el

IBM PC y compatibles.
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/HPF-PC
El microcomputador de 16 bit compatible con
IBM® PC, con todas sus cualidades, pero con algu-

nas ventajas más, incluye:

• Sistema operativo CONCURRENT CP/M 86,

que permite hasta 4 procesos simultáneos,

• 4 conectores disponibles para expansión,

• Memoria RAM: 640 KB,

• Disketeras compatibles con diskettes IBM®PC,
...y a un precio mucho más conveniente.

e CIEnTEC
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
DEPARTAMENTO COMPUTACIÓN
Antonio Varas 754
Teléfono- '74 3508

DISTRIBUIDORES RESPALDADOS POR CIENTEC:
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TALCA: A8ECAR LTDA., Tel. 35837 CONCEPCIÓN EMP.C -IILENACOMP

.
Caupyíicán 567

TEWIUCO: STG. LTDA.. Pr 1837 OSORNO: STG LTDA Tel. 4243



Nueva serie de modems
Coasin lanzo recién al merca-

do una nueva serie de modems
de Racal-Vadic. Se Irata del

Maxwell 300 con un valor de al-

rededor de 390 dolares más IVA

y del Maxwell 1200 cuyo precio

es di 620 dólares más impues-

to.

El modem puede venir en ver-

sión de tárjela para montarla en
IBM PC o gabinete sobremesa
para otras marcas.

Estos equipos permiten co-

municarse a través de la red te-

lefónica publica a velocidades

de 300 y 1 .200 bils por segundo
Junto con ellos se ofrece un soft-

ware de comunicaciones deno-
minado George, con el cual se

puede hacer traspaso de archi-

vo, discar automáticamente y
manejar todas las comunicacio-

nes de los PC.

Mercado Secundario
El explosivo desarrollo del

uso de la tecnología informática

ha inducido en los últimos años
a un gran numero de personas

y empresas a adquirir equipa-

miento computacional. A su

vez, el valor de estos equipos
ha bajado constantemente, lo

que ha hecho tactible el reno-

varse tecnológicamente al tiem-

po de dar acceso a múltiples

sectores a adquirir equipos de
segunda mano.
En Estados Unidos, existen

alrededor de 500 empresas que
se dedican al mercado secun-

dario moviendo un volumen de
tres mil millones de dólares

anuales. La ventaja de este

mercado para el usuario es que
cuenta con una mayor variedad

de alternativas que en el merca-
do formal. Por ejemplo, un equi-

po que ha dejado de ser distri-

buido por una empresa por sus

propias políticas de comerciali-

zación, puede ser igualmente

apropiado para un usuario y
además presentar una mejor re-

lación costo-beneficio que el

modelo que actualmente se dis-

tribuye.

Naturalmente, otra de las

ventajas es el menor costo de
los equipos e incluso, los plazos

de entrega pueden ser meno-

Los equipos que se transan

cumplen con todos los requisi-

tos técnicos y de calidad certifi-

cados por los representantes de

las distintas marcas comercia-

les, lo cual garantiza su instala-

ción y posterior mantención.

En Chile, Arnult Becker y Al-

fredo Junge bajo el nombre de
Covenco tiene la representa-

ción de COMDISCO, la mayor
empresa del mercado secunda-

rio en Estados Unidos y Europa,

controlando un 25% de éste.

COMDISCO mantiene sucursa-

les en diversos paises euro-

peos mediante las cuales ma-
neja una importante base de
datos de todos los equipos dis-

ponibles o que lo estarán por

término de arriendo en un perio-

do dado. De este modo, si una
empresa necesita comprar un

equipo de segunda mano, me-
diante el banco de datos de
Comdisco es factible encontrar

el más apropiado en términos

de precio y tiempo de entrega.

De ese modo, el mercado se-

cundario se ha convertido en un
mercado internacional.

Mayor información en el fono

2320147.

Valdocs e IDEA en
muestra de la U, de
Chile.
Asicom mostró en la primera

muestra de microcomputadores

y software que organizó la Uni-

versidad de Chile a principios de

agosto, las aplicaciones de sus

paquetes de software Valdocs e

IDEA.

Valdocs es un software que
maneja información de textos

gráficos capaz de realizar dise-

ños artísticos desde vestuario a

automóviles. Por otro lado.

IDEA (Instrumento para el De-
sarrollo de la Educación Activa|

es un paquete que permite a un

docente ¡mplementar progra-

mas de instrucción asistido por

computador en las más diversas

áreas.

Otro de los elementos de la

participación de Asicom en la

muestra fue la interconexión de
los microcomputadores Epson a

los equipos que la Universidad

ya posee.

Colegio
subvencionado
adquiere a Sieduc

El segundo Sistema Educa-

cional Integral Saplae-Sisteco,

dirigido al área de la administra-

ción educacional, fue adquirido

en junio recién pasado por el co-

legio subvencionado Santo

Cura de Ars de la comuna de
San Miguel. Su implementación

se inició de inmediato, estimán-

dose que a mediados de sep-

tiembre estará en total funciona-

miento.

Roberto Cárter, marketing

suppon de Sisteco, destacó la

calidad de colegio subvenciona-

do del comprador. Nuestro pro-

ducto, dijo, no es elitista. Por su

precio, utilidad y la economía
que significa, es conveniente

para cualquier establecimiento

educacional".

El sistema llamado Sieduc se

creó para apoyar las áreas ad-

ministrativas, unidad técnico pe-

dagógica, profesorado y alum-
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Traspaso de lenguaje
Interés despierta la reciente

aparición del Filtro Basic desa-

rrollado por Sonda para trasla-

dar programas y archivos escri

tos en código Basic Four a códi

go Basic Digital, con mínima in

tervención manual.

El nombre genérico de filtro

puesto al nuevo produelo es

una decisión de sus creadores,

que aplicaron esa designación

inspirados en el concepto con

que se usa ese término en elec-

trónica.

Rodrigo Vásquez, subgereote

de proyectos de Sonda, mani-

festó que el Filtro Basic

-al que internamente denomi-
nan filtro azul- deja funcionan-

do muy eficientemente los siste-

mas, pues optimiza los progra-

mas Basic Four antes de traspa-

sarlos. Su función la realiza de
manera automática

.

Vásquez se mostró muy orgu-

lloso de la creación de los profe-

sionales de Sonda. No sólo en

Estados Unidos son capaces de
realizar intangibles importantes.

También en Chile los hacemos.
Cuando al profesional chileno

se le exige, responde como los

mejores", puntualizó.

El filtro tiene como caracterís-

tica principal ser interactivo en

su operación y abarca la gama
casi completa de instrucciones

Basic Four. Para usarlo no hay

que ser especialista. Quienes
los mane|an son los propios

usuarios, valiéndose de los ma-
nuales correspondientes y la

asesoría de Sonda.

La confección del Filtro Basic

dio origen a otro distinto. Se tra-

ta del Filtro Mantis que tiene la

propiedad de pasar sistemas

que están en código Mantis a

Basic Digital. La Sudamericana

de Vapores fue su primer usua-

rio. Filtró 27 sistemas con un to-

tal de 1 .200 programas.

Las ventajas del uso del filtro

se traducen en economía de

tiempo. A un programador le

significa 50 dias de trabajo tras-

pasar de un lenguaje a otro 200
programas. Con el nuevo siste-

ma esta tarea se reduce a algu-

nas horas.

Los primeros compradores
del nuevo software son Publici-

tas S.A.. Copeuch Ltda.. Osiris

S.A. y la A.F.P. Concordia.

Equipo Wang adquiere Habitat
La Administradora de Fondos de Pensiones Habitat adquirió a

Sisteco equipamiento Wang de avanzada tecnología. Se trata de un

Wang VS - 1 00 con tres Mb de memoria real, dos unidades de disco de
640 Mb cada uno. unidad de cinta magnélica, 18 terminales para

automatización de oficinas y varias impresoras de banda.

Adidonalmente adquirió dos computadores profesionales Wang y

una red de terminales remolos para sus 16 sucursales a lo largo del

pais.

Este equipamiento será utilizado en la gestión de las distintas ge-

rencias de Habitat para el procesamiento en linea de la información

previsional de todos sus afiliados.

Reactivan ventas de Pinacles
Sonda y la ISC System Corporation de Estados Unidos concretaron

recientemente algunas estrategias comerciales de los Pinacles, que
son terminales cajeros para bancos y empresas linancieras.

Con este propósito estuvo en Santiago en julio recién pasado Ste-

ven Usher, gerente de marketing de la ISC.

Sonda, representante exclusiva para Chile de los Pinacles, se en-

cuentra en plena ejecución de las nuevas estrategias elaboradas. Uno
de los úllimos compradores de este sistema computacional es el

Banco de Santiago que lo adquirió para su operación en las cajas.
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Apareció libro sobre
computación
En venta en la Feria Chilena

del Libro y en otras de las princi-

pales librerías del centro de San-

tiago se encuentra la obra
"Computación, Principios y Apli-

caciones de los profesionales

chilenos Peter Roberts y Alberto

Schwartzmann. Su precio de
venta al publico es de S 1.463

Dos objetivos impulsaron a los

autores a escribir el libro: expli-

car en forma lógica y clara los

elementos que conforman un

computador y la operación del

mismo, y llenar el vacío que ellos

detectan en literatura sobre el te-

ma dirigido a estudiantes y pro-

fesores de educación media que
recién se inician en el campo de
la computación

Peter Roberts es ingeniero ci-

vil indusfrial y profesor de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas

y Administrativas de la Universi-

dad de Chile.

Alberto Schwartzmann tam-

bién enseñó en la Universidad

de Chile, de donde, por otra par-

te, egresó como ingeniero civil

químico. Vinculado profesional-

mente al área de computación e
informática, ha desarrollado e
implementado una serie de sis-

temas de información adminis-

trativa en varias empresas.
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Comtelco'85
Con gran afluencia de público se desarrolló a mediados de agosto la

segunda muestra de computación, telefonía y comunicaciones en

Viña del Mar.

En efecto, público de toda la Quinta Región del pais se congregó en

el hotel O'HIggins de Viña para ver los úllimos adelantos en estas

áreas y participar en las diversas conferencias que se desarrollaron

paralelamente al evento

Entre los aspectos más interesantes presentados en el evento,

caben destacar los eliminadores de modem BlackBox presentados por

DIN Instrumentos y la muestra de las posibilidades de conexión de los

microcomputadores Spectrum en red y sus especiales implicancias

en el desarrollo de aplicaciones educacionales.

MICROBYTE estuvo presente en la muestra, estrechando de ese

modo sus lazos con Icj lectores de la Quinta Región. En la noche de

clausura del evento, quedó demostrado además, que no sólo por

contenido MICROBYTE ha tenido tanta aceptación En efecto, en la

elección de reina salió elegida Lorena, secretaria de MICROBYTE

Momias y
computadores
Sonda estudia, en conjunto

con la Universidad de Tarapacá.

la introducción del computador
en ia investigación de las cultu-

ras precolombinas de Chincho-

rro. Tihuanalo. Inca y otras de ia

zona norte del país,

Complementando esta prime-

ra incursión en el campo de la

arqueología y la antropología,

Sonda auspiciara la exposición

"Ornamentos y Atuendos Preco-

lombinos de Arica ' La muestra

tendrá lugar en el Museo Chile-

no de Arte Precolombino de
Santiago del 1 " de noviembre al

30 de abril,

El evento comprenderá, entre

otras, la exhibición de al menos
tres momias de una antigúedad

de ocho mil años.

Ventas Elca
En el último tiempo, Elca ha

puesto computadores Casio
FP6000S en Bortoiaso y Cia.

Cocalan Ltda,, Radio Pudahuel,

Diario La Tercera y en el Institu-

to Profesional de Santiago. Las

configuraciones tipo consistie-

ron en 256K de RAM, dos drives

de 320K, disco fijo de 20 mega e
impresora de 160 cps.

En su linea de microcomputa-

dores multiusuarios Altos, Elca

colocó en la Marítima Antares

un microcomputador Altos 586-

40 con 512K de Ram, un mega
en diskette y 40 mega en disco

lijo, unidad de cinta de 17 mega,
dos terminales e impresora.

Configuraciones similares

fueron puestas también en la

Soc. Com Santa Olga y en la

Agencia de Aduanas Stephens.

Asicom con
industriales del

plástico
Con la participación de cerca

de 30 empresas del rubro plásti-

co, se realizó a fines de julio pa-

sado un encuentro organizado

por Asicom S.A, sobre la "Com-
putación como herramienta en

administración".

Entre las empresas partici-

pantes, cabe destacar a Shell

Chile, Femosa, Pizarreño, Shyf.

Ciba Geigy, etc. Uno de los le-

mas tratados y que provocó el

mayor interés fue el referente a

la utilización de la informática

para el control de calidad, plani-

ficación y control de la produc-

ción

Robótica
Apareció en librerías y nego-

cios del ramo, un nuevo libro de

Editorial Compugráfica "Ro-
bots: Concepto 2000", en el que
se desarrollan interesantes con-

ceptos y explicaciones respecto

a este apasionante tema
Basado en una abundante bi-

bliografía, este libro trata sobre

la historia de los robots, sus

leyes, utilización, capacidades

etc y representa una buena
aproximación al tema.

Mkl _ ^^^MT_fl
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Estamos solamente en grandes
proyectos. Por eso estamos muy

cerca de usted.
Cuando usted opera el cajero automá-

tico de su banco, está operando un equi-

po de computación NCR.
¿Le sorprende?
Es que NCR quiere estar presente,

muy cerca suyo, simplificándole la vida.

Cerca del 80% de los bancos que po-
seen Cajeros Automáticos en Chile usan
Cajeros NCR.

Y este liderazgo absoluto en ATM (Au-
tomated Teller Machine) es producto de
la innovadora
tecnología
computacional I

de NCR. Innovadora tecnología
computacional

HC3



Ergonomía computacional
Pedro Sánchez Anabalón

Porergonomia (l[ se entien-

de aquella rama de la psicolo-

gía aplicada que se propone
analizar desde un punto de

vista teórico y práctico la in-

fluencia que ejercen sobre la

conducta humana las máqui-

nas, herramientas y tareas,

con el objeto de que éstas se

adapten a las capacidades y
limitaciones de los trabajado-

res.

Esta definición, indudable-

mente pone en tela de juicio mu-

chas de ¡as prácticas laborales

del sector de Computación e In-

formática de nuestra comuni-

dad.

En Seguridad Industrial se de-

terminan los criterios de riesgo a

los que puede exponerse el per-

sonal con el concepto de CAMP
(Contaminación Ambiental Má-

xima Permisible), que son aque-

llas concentraciones de sustan-

cias toxicas en el ambiente que
el trabajador puede tolerar inde-

finidamente sin sufrir un riesgo

de enfermedad profesional.

Uno de tos contaminantes es

el ruido (el cual afecta especial-

mente a los operadores de ins-

talaciones grandes] y las radia-

ciones ultravioletas, infrarrojas,

microondas, etc.

En el caso concreto de los tra-

bajadores del sector de Compu-
tación, es interesante conocer lo

que realizan los países desarro-

llados al respecto.

Una encuesta realizada en

Suiza reveló que sólo el 1 0% de
los trabajadores que utilizan ter-

minales, se sientan correcta-

mente en sus consolas (en un
ángulo de 90%), el resto lo hace

muy atrás (en un ángulo óe

100% o 120%). Esta conclusión

obtenida por el Instituto para la

Salud y Psicologia en el Trabajo

de Zurich parece impórtame.

Debe destacarse que la esta-

ción de trabajo y su comodidad
forman parte de lo que llama-

mos calidad de vida laboral. La

cantidad de tiempo utilizado en

trabajar con terminales es un

elemento fundamental en mini-

mizar molestias en los ojos y do-

lores de espalda. Los países es-

candinavos y Alemania Occi-

dental limitan el trabajo en termi-

nales a cuatro horas diarias, con

descansos de 15 minutos cada

2 horas.

Otro concepto interesante es

el de -ajustabilidad", tal como la

pantalla y el tablero deberían ser

hechos para que se inclinen, gi-

ren y separen de acuerdo a los

hábitos de ios trabajadores y ta-

reas, las mesas y sillas deberían

adaptare al tamaño, forma y pre-

ferencia del usuario.

La silla es la base del lugar de
trabajo. En su base, una estrella

de cinco patas ha sido conside-

rada como la más firme y segu-

ra Dependiendo de su largo, sin

embargo, cuatro patas también

pueden rodar sobre una cuerda

o lápiz sin inclinarse. Encima un

asiento que debería incluir algún

tipo de mecanismo para regular

entre 6 y 9 pulgadas, el asiento

mismo debería ser curvo para

soportar el área pélvica. La par-

te delantera del asiento debería

ser curva para evitar apretar la

circulación en las piernas. El

respaldo debería ser ajustable a

la posición de soporte necesita-

do por los usuarios de diversas

alturas y tipos de cuerpos. La

mayoría de los expertos prefie-

ren un respaldo que se incline

para soportar varias posiciones

de trabajo: el borde del asiento

para lo intenso, relajado para la

reflexión o inclinado hacia atrás

para desperezarse por la tarde.

Las mesas de computación

también deberían ser flexibles.

Los productos son limitados, sin

embargo, por los terminales ele-

gidos para posarse sobre ellas.

Los mejores diseños proveen de

tableros que se pueden separar,

debido a que muchas tareas no
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latindata:

INTELIGENCIA
ACUMULADA

Una empresa de Computación c Ing<

de Sistemas que lleva más de 10 añ
mercado es una empresa confiable.

Si además durante ese tiempo ha
cializado siempre las misrr

doblemente confiable.

LATINDATA lleva años acumulando expe-

riencia e inteligencia para un Servicio a los

Clientes cada día mejor y ti s eficiente.

LATINDATA es. historia, presente y futuro

en Computación.

Venga a LATINDATA, el Servicio de Com-
putación de confianza probada.

latindata
contabilidad probada.

PERKIN-ELMER * ONTEL-VISUAL • CALCOMP * CENTRONICS



necesitan que el tablero esté di-

rectamente en (rente de la pan-

talla. Los mejores diseños para

las mesas terminales, por lo tan-

to, son aquellas que permiten

ajustes separados del tablero y
la pantalla. Los usuarios debe-
rían poder hacer los cambios sin

tener que arrastrarse debajo de
la mesa o sacarlo aparte. La va-

riación recomendada es de 10 a
11 pulgadas en a|uste de altura

para soportar la pantalla para el

mayor número de personas que
pueda utilizar el equipo. Un má-
ximo de 1 grados de inclinación

hacia adelante y 15 grados de
inclinación hacia atrás permite a

los diferentes usuarios que
adapten mejor el brillo y las des-
viaciones de su vista. La inclina-

ción es especialmente importan-

te para la gente que usa anteo-

jos -especialmente bifocales- y
pueden tener que inclinar sus
cabezas hacia atrás para leer la

pantalla

Iluminación y ventilación ade-

cuada también son importantes

cuando se diseña un lugar de
trabajo. En electo, la iluminación

graduada sobre sillas cómodas
es uno de los principales estu-

dios de las actitudes de los ofici-

nistas con respecto a su medio

ambiente de trabajo. Idealmen-

te, debería haber un balance de

gran Iluminación para el trabajo

con papel y menor intensidad

para tareas en las pantallas.

En nuestro pais. las conside-

radones ergonómicas son relati-

vamente nuevas y más bien se

cumplen las disposiciones de
Higiene y Seguridad Industrial y

la Recomendación N" 164 de la

OIT al respecto.

Sin embargo, se pueden reali-

zar acciones en resguardo del

personal del área de Computa-
ción en forma permanente. En

ECOM anualmente se realizan

chequeos visuales (optométri-

cos), auditivos (audiometria) y

un perfil bioquímico del personal

cada dos años, con lo cual se

lleva un control adecuado de los

niveles de seguridad laboral en

la empresa.
El enfoque multidisciplrnario

de Relaciones Industríales es

una herramienta poderosísima

en la resolución profesional de
la problemática derivada de las

normas de Orden, Higiene y Se-

guridad Laboral.

Como consideración final se

puede señalar que las políticas

de mejoramiento de las condi-

ciones de trabajo deben consi-

derar la participación activa de
empresarios y trabajadores en

la búsqueda de soluciones con-

sensúales y eficientes a los de-

safios que plantea la tecnología

de punta computacional. Darte

un rostro humano al trabajo es

una tarea que compromete a to-

dos los estamentos de la comu-
nidad laboral del sector de la

Computación.

(1) Enciclopedia de Ciencias Sociales

Computadora
superveloz

Lo que en 1952 nos tomaba
un año hacer, ahora sólo nos

toma un segundo ". Según Ro-

ben Borchers del Laboratorio

Nacional Lawrence Livermore

en California, estas palabras

describen la capacidad de la

más nueva computadora, la

Cray-2. La máquina en forma de

'C" es considerada como la

computadora más rápida en

operaciones en la actualidad.

Tiene la capacidad de memoria

interna más grande del mundo
(2.000 millones de bitios) y una

velocidad máxima entre seis y

doce veces mas rápida que su

predecesora. la Cray-1. La

Cray-2 es de 40.000 a 50.000

veces mas rápida que la compu-
tadora de uso personal. Por el

cuadro de circuitos fluyen 200
galones de liquido refrigerante

cuando está en operación, para

evitar que se derritan los circui-

tos debido al calor generado por

los electrones. La supercompu-

tadora está diseñada y construi-

da por la Cray Research de Min-

neapolis, Minnesota.
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Cómo administrar

Guillermo Beuchal
Ing. Civil Industrial U. de Chile

El explosivo aumento del parque de micro-

computadores personales en las empresas
plantea un desafio a los ejecutivos y adminis-

tradores del área de informática. Ya no se trata

de dirigir un departamento autónomo, con per-

sonal especializado, con funciones de servicio

claramente definidas y con una tecnología re-

lativamente estable en el tiempo. Los micro-

computadores han revolucionado el ambiente

empresarial a todo nivel, y se espera un creci-

miento aún mayor en los próximos años. Por

otra parte, la tecnología queda obsoleta rápi-

damente, y la disponibilidad de miles de equi-

pos periféricos y programas constituye un do-

lor de cabeza para el ejecutivo tradicional del

Este traba]o entrega una visión general del pro-

blema de administración de los microeomputado-

res en una empresa, mostrando sus múltiples la-

cetas y proporcionando un plan de acción. Dicho

plan será sin duda un (actor clave para no perder

el control de la situación, garantizando al mismo
tiempo una utilización eficiente de los equipos. Es

importante destacar que el costo de un microcom-

putador profesional con todos sus periféricos y
software bordea hoy los US$ 10.000. Dado que la

necesidad de administrar eticientemente el activo

fijo de una empresa es hoy una necesidad im-

puesta por la creciente competitividad y dinamis-

mo de los negocios, es necesario contar con un

plan de trabajo que permita maximizar el retorno

de estas inversiones y minimizar sus riesgos.

Los "terroristas" de la informática

Los usuarios de microcompeladores tienen hoy

en día una verdadera bomba de tiempo en sus

manos. GILLIN [1] sostiene que el riesgo de 'ex-

plosión" aumenta diariamente, debido a que cada

año que pasa usuarios cada vez más inexpertos

tienen en sus manos herramientas de software

cada vez más poderosas. Muchas veces, usua-

rios sin conocimientos formales de los conceptos

de seguridad, respaldos y documentación desa-

rrollan aplicaciones criticas para la empresa, sin

el conocimiento ni la autorización de la gerencia

de informática competente. Más aún, los mismos
usuarios no se dan cuenta de la gravedad de la si-

tuación, y continúan tomando decisiones crucia-

les basadas en información que podria contener

errores u omisiones importantes.

El problema nace de la necesidad de los usua-

rios de contar con herramientas adecuadas para
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la toma de decisiones, por una parte, y de la esca-

sa comprensión de las implicancias del uso y abu-

so de la nueva tecnología, por otra. La mayoria de

los sistemas de aplicación diseñados por los

usuarios nace como un "experimento" informal,

se extiende luego hacia otras personas cercanas

al usuario lider y termina haciéndose indispensa-

ble para el trabajo de todo un departamento de la

empresa. El problema es que durante el proceso

de desarrollo, no se realizó una documentación

adecuada de las sucesivas modificaciones de un

sistema, tampoco existen manuales de operación

que permitan a futuros usuarios comprender el

funcionamiento de la aplicación, y el personal téc-

nico de informática es incapaz de ayudar a resol-

ver las "caldas" de los programas generados en

forma no-estructurada por un usuario sin conoci-

mientos formales de análisis de sistemas y com-

putación.

WHITE [2] sostiene que los usuarios visualizan

el fenómeno de los microcomputadores como una

"venganza " de quienes fradicionalmente han sido

postergados como participantes en el desarrollo

de sistemas en las empresas, y han debido con-

formarse con los programas construidos a puertas

cerradas por un oráculo inaccesible: el centro de

procesamiento de datos tradicional. Repentina-

mente, estos usuarios disponen de equipos sofis-

ticados y software de cuarta generación, que les

permiten desarrollar poderosos sistemas de ges-

tión que antagonizan con los sistemas tradiciona-

El efecto real del "boom" de los microcomputa-

dores en la empresa se traduce entonces en un

cambio en el rol que desempeña la administración

informática tradicional. Este cambio radical se

produce desde una actitud paternalista con usua-

rios pasivos, hacia una actitud participativa con

usuarios cada vez más exigentes y ávidos de ca-

pacitación. Para algunos ejecutivos, este cambio

constituye una amenaza para el equilibrio de po-

deres en la organización, mientras otros lo ven

como la oportunidad para consolidar su papel de

J



) información en lae

El problema tecnológico
La proliferación de equipos cada vez más pode-

rosos, plantea un grave problema de compatibili-

dad entre los usuarios. Si se permite que cada
usuario adquiera el hardware y software que le

parezca más conveniente, lo más probable es que
en el corto plazo la situación sea inmanejable, y el

desperdicio de recursos enorme. Las nuevas po-

sibilidades de utilizar los microcomputadores
como terminales de los grandes computadores
tradicionales, e incluso de extraer y utilizar infor-

mación de grandes bases de datos y redes públi-

cas, representan un 'cuello de botella'' tecnológi-

co que difícilmente está al alcance del usuario típi-

co. Más aún, la tecnología actual en materia de
comunicaciones, interconexión de equipos en re-

des locales, y acceso a los grandes computado-
res, dista mucho de ser perfecta. VOGT [3| dice

que el papel de los gerentes de sistemas en la

organización como asesores tecnológicos, exigirá

de ellos conocimientos y capacidades que no tie-

nen actualmente, por lo que será necesaria una
capacitación previa que les permita resolver los

problemas derivados de la incompatibilidad tecno-

lógica de los equipos en uso.
Aunque se ha avanzado bastante para lograr la

compatibilidad de software entre diferentes mar-
cas de microcomputadores personales, las dificul-

tades de comunicación persisten. Por ello, ¡a du-

plicación del esfuerzo es un problema común, que
se produce cuando diferentes usuarios actualizan

los mismos datos o archivos para ser usados en
aplicaciones diferentes. ENGSTROM [4] sostiene

que evitar este problema sera una de las activida-

des claves de los nuevos gerentes de microcom-
putadores, cuya designación propone como solu-

ción para enfrentar con éxito el problema adminis-

trativo planteado.

Un problema que aún no tiene solución es la fal-

ta de software para manejar las comunicaciones
en las redes de área local (LAN) que existen en el

mercado. FERRIS y CUNNINGHAM [5],' en un
análisis de sus propias experiencias instalando

redes en diversas compañías, llegan a la conclu-

sión de que estas redes efectivamente pueden
solucionar el problema que se presenta cuando
muchos usuarios desean compartir información,

pero también advierten que la tecnología es aún
muy nueva y no es posible garantizar que la red

realmente funcione sin dificultades. Existen pro-

blemas lales como el manejo de la actualización

simultánea del mismo archivo por dos o más

aun. una ue taa i¡uunes lunuarneruaies para ms-

talar una red de microcomputadores es la de com-
partir Impresoras de distintas calidades de impre-

sión y velocidades de trabajo. Sin embargo, mu-
chas veces ello conlleva más gastos que ahorros,

debido a la necesidad de instalar tarjetas adicio-

nales en cada equipo, software de 'spooling'

para impresión, nuevas unidades de almacena-
miento, etc. Incluso, podria ser más conveniente
proporcionar una impresora a cada usuario y

n esquema de independencia.

Documentación y Seguridad
El problema de la documentación de los siste-

mas desarrollados por los usuarios es que dicha

documentación no existe. Casi siempre, las apli-

caciones son desarrolladas sin conocimientos for-

males de análisis de sistemas utilizando software

de alto nivel, como el LOTUS 1-2-3, dBASE III y
otros programas. Un modelo financiero o un pre-

supuesto de operación puede ser altamente com-
plejo. y las relaciones entre los datos contenidos

en una planilla o matriz de cálculo son indescifra-

bles para una persona que utiliza por primera vez
el modelo. GILLIN sostiene que se presentan pro-

blemas en sistemas tradicionales con documenta-
ción del tamaño de una guia de teléfonos, por lo

que se puede esperar problemas mucho mayores
en un sistema desarrollado por el método de apli-

car "parches" sucesivos a un modelo inicial.

Cuando el usuario que desarrolló el modelo se re-

tira del trabajo, y nadie sabe exactamente cómo
usarlo, se presentan los problemas, que la admi-

informática actual es incapaz de resol-

El concepto de desastre" informático es ajeno

a la mayoría de los usuarios. Casi nunca se toma
la precaución de grabar respaldos de los archivos

de trabajo en una aplicación de microcomputador

y menos cuando se utiliza un disco duro en lugar

de diskettes flexibles. Existe la tendencia a creer

que estos últimos no se borran, y sin embargo, la

evidencia recogida en muchas empresas indica

justamente lo contrario. Por otra parte, es común
que los usuarios desconozcan las limitaciones de
los medios magnéticos actuales. Un diskette de
5.25 pulgadas puede durar desde tres meses has-

ta tres o más años, dependiendo de la intensidad

de uso y del cuidado en su manejo y almacena-
miento Cuando un usuario encuentra sectores

malos en un diskette que le impiden leer un archi-

vo crucial, se da cuenta de la importancia de res-

paldar periódicamente sus archivos y programas
y de mantener dos o más copias simultáneamente
de los archivos que contengan los datos más críti-

cos para la empresa. Pero ya es tarde para evitar

el desastre, y los costos de recuperación suelen
ser muy altos.

Cambios en el ambiente laboral

La introducción de los microcomputadores crea

encontradas reacciones en la empresa. Por una
parte, están los ejecutivos conservadores, que se
resisten a la nueva tecnología porque creen que
amenaza su posición dentro del esquema de po-

der de la organización, y en el otro extremo están
los vanguardistas que no pueden trabajar si no es
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a través del uso de software productivo y se dan
cuenta que !os conocimientos que pueden adqui-

rir acerca del tema influirán definitivamente en el

éxito de sus carreras profesionales. Entre estos

dos extremos, está una mayoría de personas que
creen que los microcomputadores cumplen una
función importante, pero no son la panacea y no

es necesario entusiasmarse tanto con ellos. El ge-

rente de informática tendrá que administrar enton-

ces la introducción de la tecnología en un ambien-

te de delicadas relaciones interpersonales.

En un extenso estudio sobre las implicaciones

socioeconómicas de la creciente automatización y
la introducción de microcomputadores en las em-
presas. ATTEWELL y RULE [6] presentan algu-

nas conclusiones que es interesante destacar:

nes que es interesante destacar:

a) las opiniones recogidas acerca del efecto en la

calidad del trabajo varian entre dos posiciones

extremas: aquellos que creen que la automati-

zación degrada el nivel intelectual del trabajo y
lo reduce a presionar botones en un teclado, y
aquellos que creen que mejora la calidad del

trabajo al plantear un verdadero desafio inte-

lectual que aumenta la productividad del per-

b) el uso generalizado de microcomputadores ha
inducido una fuerte especialización en el tra-

bajo desarrollado por los ejecutivos. El estudio

concluye que esta especializaron ha sido cau-

sa de un aumento en el empleo de nivel admi-

nistrativo superior, y no es causa de desem-
pleo en niveles operativos como se cree gene-

ralmente.

c) el uso de microcomputadores permite a los

ejecutivos controlar eficazmente la labor y el

rendimiento de los niveles inferiores de la or-

ganización, saltándose los niveles administra-

tivos o supervisores medios. El resultado es

que la estructura organizacional tiende a la

centralización y consolidación del poder admi-

nistrativo en aquellos ejecutivos con acceso a

la nueva tecnología.

Plan de acción.

Un plan de acción
Los diferentes aspectos que hemos analizado

nos permiten visualizar la complejidad del proble-

ma de administración planteado, y la amplia gama
de habilidades que deberán poseer los ejecutivos

del área en un futuro cercano. Para intentar una
solución global, que abarque todos los aspectos

importantes y constituya una pauta de trabajo

para las empresas, se propone la metodología de
cuatro etapas que se muestra en la figura 1.

1. Organización Inicial

Constituir una instancia administrativa indepen-

diente para manejar el problema de los microcom-

putadores en la empresa. Esta puede conformar-

se según un esquema propuesto por la IBM, que
mugiere la formación de los llamados "centros de
informática", o bien puede asumir la responsabili-

dad el departamento de informática tradicional a
través de un cambio de enfoque o la contratación

de personal especializado. GUIMARAES |7J pro-

pone un centro de informática moderno, basado
en la prestación de apoyo y capacitación a los

usuarios, y en la centralización de adquisiciones

de hardware y software a fin de mantener la com-
patibilidad y aprovechar economias de escala.

Por otra parte. WHITE sostiene que es perfecta-

mente posible que el departamento de informática

tradicional mantenga un grupo técnicamente cali-

ficado que actúe como asesor para los usuarios,

centralizando el manejo y administración de los

equipos y el software. Este enfoque tiene la clara

ventaja del alto nivel técnico del personal de pro-

cesamiento de datos, que puede comprender y
manejar los problemas de comunicaciones, trans-

ferencia de archivos y compatibilidad de equipos,

evitando traspasar esos problemas a los usuanos.

Es importante notar que la necesidad de organi-

zar un grupo independiente es válida cualquiera

sea la situación actual de la empresa en cuanto ai

número de equipos disponibles. Por otra parte, las

personas que conforman las instancias de admi-

nistración definidas en la etapa 1. no necesaria-

mente trabajan a tiempo completo ni pertenecen
al área de Informática. De hecho. ENGSTROM
menciona varios gerentes de microcomputadores

que antes fueron vendedores, ingenieros o cienti-

ficos.

2. Evaluación Inicial

Realizar una auditoria inicial de todos los siste-

mas computacionales operando en microcompu-

tadores en la empresa, y efectuar un catastro del

sottware. periféricos y aplicaciones existentes.

Ello permitirá formarse una clara idea de la situa-

ción actual, antes de asumir el control y planificar

las inversiones futuras. En particular sera necesa-

rio evaluar el rendimiento observado de los equi-

pos existentes y la compatibilidad entre ellos. Por

otra parte, es necesario evaluar y detectar las ne-

cesidades de capacitación a todo nivel, especial-

mente en aspectos de fondo tales como criterios

de seguridad y documentación que se estén apli-

cando.
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nar lodos los problemas detectados en la etapa

anterior. Ello implica, por ejemplo, prescindir de

todos los equipos que no se ajusten al standard

de hardware establecido; centralizar el manejo de

software adquirido previamente por cada usuario,

rediseñando aplicaciones especiticas a fin de que

todos los usuarios utilicen el mismo software en

aplicaciones similares: tomar et control de las in-

versiones y solicitudes de equipo presentadas por

los diterentes usuarios, a fin de impedir gastos in-

necesarios, evaluando las necesidades reales de

los solicitantes y examinando las posibilidades de

dar mayor uso a los equipos disponibles. El resul-

tado de esta etapa es una situación "saneada",

con un grupo de personas formalmente constitui-

do para administrar los microcomputadores en la

empresa y con usuarios convencidos de la nece-

sidad de estandarizar y de la importancia de la la-

bor del grupo de administración. Sólo tras lograr

estos resultados, se podrá pensar en la cuarta

etapa, en que el grupo administrador empieza un

trabajo permanente.

4. Asesoría permanente
Esta es la etapa de "madurez" del grupo de ad-

ministración de microcomputadores. Es necesario

cumplir diversas labores permanentes, que se re-

lacionan con la educación de los usuarios, la ad-

ministración del hardware, el manejo y distribu-

ción del software, y el control del desarrollo de

aplicaciones específicas. A continuación se anali-

zan en detalle estas cuatro actividades principa-

les:

a) EDUCACIÓN: los usuarios de microcompu-

tadores requieren de capacitación permanente,

tanto por el poder del software de que disponen

como por los continuos cambios en la tecnologia.

Por ello, un buen grupo de administración deberia

proveer por lo menos los siguientes servicios, ya

sea con personal propio o a través de capacita-

ción externa:

otrecer cursos introductorios para ejecutivos, en

que se explique los conceptos de hardware y
software y su impacto en la organización

' asesorar a los usuarios sobre la mejor manera

de transformar sus problemas específicos en

aplicaciones computacionales adecuadas
ofrecer sesiones de práctica dirigida para que

los usuarios puedan resolver sus problemas

usando el software adecuado
' otrecer apoyo a los usuarios que requieran co-

nocimientos técnicos avanzados o intentan de-

sarrollar aplicaciones muy complejas
' informar permanentemente a tos usuarios de

los cambios de configuración y de la aparición

de nuevas versiones del software que utilizan.

entregando la documentación apropiada

obtener la participación de relatores o consulto-

res externos para dictar charlas o cursos a los

usuarios
' otrecer ayuda económica por cuenta de la em-

presa, para financiar cursos de computación en

institutos o universidades para los usuarios.

b) HARDWARE: a tm de evitar problemas de
compatibilidad y obtener el máximo rendimiento

de los equipos instalados, se proponen las si-

guientes actividades:
' desarrollar criterios de selección de equipos

que sean aplicables a todos los usuarios de la

organización

determinar contiguraeiones que permitan una

compatibilidad "hacia arriba" con futuras redes

de comunicaciones y medios de acceso a com-
putadores de gran tamaño

' establecer normas de compatibilidad generales

para el hardware y el software utilitario

' coordinar los recursos compartidos en una ins-

talación, tales como impresoras, discos de al-

macenamiento masivo, etc.

establecer un procedimiento de compra centra-

lizada y en volumen de equipos y aplicaciones,

generando asi descuentos y condiciones espe-

ciales por parte de los proveedores

centralizar y coordinar los servicios de manten-

ción y reparación de equipos, a fin de obtener

contratos de mantención convenientes para la

empresa
desarrollar programas de ventas de equipos a!

costo para los empleados con facilidad de pago
proporcionadas por la empresa

' establecer normas y criterios de seguridad en el

manejo de ios equipos e instalaciones de comu-
nicación y almacenamiento masivo de datos

c) SOFTWARE: los usuarios no deben encen-

tarse al bombardeo de avisos y vendedores de

software, pues las confusiones abundan y ios

usuarios terminan adquiriendo por su cuenta pro-

ductos que no resuelven sus problemas. Las si-

guientes medidas deberían transformarse en pau-

tas permanentes para el grupo de administración

que hemos definido:

' coordinar la compra de paquetes de software

en volumen, a tin de obtener descuentos de las

empresas proveedoras y minimizar el numero

de paquetes distintos disponibles

desarrollar criterios de selección de software

que permitan ofrecer a los usuarios el producto

que realmente necesitan
" mantener una biblioteca centralizada de softwa-

re donde los usuarios puedan obtener copias de

los programas que necesitan, junto con toda su

documentación diseñar soluciones "ad-hoc"

para usuarios con problemas muy especializa-

dos o cuando ningUn paquete comercial resuel-

va la situación
' informar a los usuarios acerca de las responsa-

bilidades y políticas de la empresa referentes a

los derechos de autor o restricciones para co-

piar el software que utilizan
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d) APLICACIONES: la (unción de control del

desarrollo de nuevas aplicaciones es una de las

más importantes que debe efectuar el grupo de
administración. Entre oirás, las siguientes activi-

dades deben efectuarse a tin de administrar exito-

samente ¡os microcomputadores en una empresa;

evaluar los requerimientos de Información de
los usuarios para determinar si requieren o no
un microcomputador para su solución

" evaluar áreas o funciones de la empresa que
podrían beneficiarse con el uso de un micro-

computador
" exigir la implantación de medidas de respaldo

de archivos y programas, asesorando a los

usuarios sobre estos aspectos

exigir la redacción de documentación de todos
los modelos o programas desarrollados por los

usuarios, entregando pautas de calidad y conte-

nido minimo de la documentación pedida
' coordinar el desarrollo de aplicaciones en toda

la empresa, a fin de evitar que usuarios distintos

desarrollen los mismos sistemas en forma si-

multánea, propiciando la distribución de produc-

tos a toda la empresa y manteniendo informa-

dos a todos los usuarios de los proyectos vigen-

tes.

Conclusiones
La necesidad de administrar el parque di

crocomputadores se hace cada vez más evidente

El número de empresas en que existen más de

diez equipos en uso por los ejecutivos es ya bas-

tante grande en nuestro país, y el capital que
tos representan debe ser administrado eficiente-

mente. Aunque la metodología propuesta se

ca generalmente a empresas medianas y gran-

des, no es menos cierto que los problemas con
los usuarios permanecen aunque sea sólo uno el

equipo instalado. De ahí la necesidad de que los

ejeculívos del área de informática apliquen estas

medidas adecuándolas a la situación particular de
sus empresas.

1| TIGHTENING CONTROLS ON MICROBASED SOFTWA-
RE. Paul Gillin.

COMPUTERWORLOOR. 1984.

COMO ENFRENTAR LA REVOLUCIÓN DE LOS COMPU-
TADORES PERSONALES Ene £ Vogl

DATASISTEMAS. teorero 1985.

DATASISTEMAS, ft

REDES LOCALES DE MICROCOMPUTADORES. Dav

COMPUTING « ORGAÍJIZATIONS- WHAT WE KNOW AND
WMAT WE DONT KNOW. Paul Anewell & James Rule.

Comrmmications oí the ACM. Oecember 19B4

LA EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE INFORMÁTICA TD r Gui-

DArA5ISTEMAS. mayo 1985
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Selección natural
Carlos Coniferas Mezzano

El mes pasado presentamos

un pequeño programa que reali-

za un "lomeo entre subrutinas"

las que representan estrategias

en un mundo de negocios muy
simpliticado. En el programa se

producían encuentros aleatorios

entre los miembros de una po-

blación de manera que cada uno

podía estafar al otro o actuar

lealmente. Quien defrauda gana
5 ó 1 según que el otro juegue

lealmente o defraude a su vez.

Quien cumple su parte del trato

gana 3 o nada en las mismas
circunstancias.

Como ejemplo se presentó

una población de 10 sujetos

compuesta por:

-3 sujetos que respondían

ojo por ojo, o sea. jugaban leal-

mente con quienes en su último

encuentro habían cumplido el

trato

- 1 sujeto candido que juega

siempre lealmente.

-1 sujeto vil que defrauda

siempre.

-2 sujetos indecisos que lo

hacen el 50% de las veces,

- 2 sujetos que estafan el 80%
de las veces.

Al correr el programa que acu-

mula el puntaje obtenido en mu-
chos encuentros aleatorios ga-

naba siempre a la larga uno de

los sujetos que responden con

lealtad a la lealtad y con traición

a la traición por lo que las cosas
se daban en forma satisfactoria.

Mostrábamos cierta satislacción

de que un modelo extremada-

mente simplificado de transac-

ciones reales entre estrategias

¡u organismos) confirmara nues-

tros principios éticos y morales.

Los tipos candidos o indecisos

-no importa su grado de mali-

cia- perdían frente a los que
mostraban determinación, y lo

mejor es que el triunfo no es de

los que explotan sistemática-

mente a los demás, sino de los

severos pero leales, ¡qué tran-

quilidad para nuestro espíritu!

Primero quiero contarles que

24

mi amigo Jaime Aravena. cono-

cido por los lectores de MICRO-
BYTE, me propuso una nueva

estrategia de gran éxito que con-

siste en jugar lealmente mien-

tras esta actitud resulte corres-

pondida y no perdonar jamás a

aquel que defrauda. Esta estra-

tegia evita la debilidad de ojo

por ojo" frente a los jugadores

aleatorios que a veces juegan

correctamenfe para defraudar

luego.

El éxito de esta estrategia

"rencorosa" nos ha producido

cierto desánimo. Mucho más
nos preocupa el resultado que
adelantábamos al final de nues-

tro artículo del mes pasado "Vi-

vir en sociedad", osea, el triunfo

del peor villano, que estafa per-

manentemente, al cambiar la es-

tructura de la población que ac-

túa en el modelo.

Inquieto por tan inmoral resul-

tado he desarrollado un modelo

que realiza la misma competen-

cia muchas veces y que, como la

selección natural en la naturale-

za, elimina cada vez al individuo

de peor desempeño eliminándo-

lo de la población y premia al

ganador haciendo que una copia

de éste ocupe el lugar dejado

vacante.

La matriz de las transacciones

puede ser considerada como
una representación de la com-

petencia o colaboración entre in-

dividuos de varias especies, Ha-

ciendo abstracción del resto de

las interacciones muy complejas

entre los individuos de varias es-

pecies de organismos en un ni-

cho ecológico podemos consi-

derar que entre ellas hay sólo

dos alternativas de influencias

reciprocas O perjudica a la otra

especie obteniendo a cambio
una gran ventaja, un predador

por ejemplo, o bien colabora él,

con lo que ambos obtienen una

ventaja menor (simbiosis).

El modelo que hoy presenta-

mos estudia el desplazamiento

del equilibrio entre varias espe-

cies cuyos individuos compiten y
colaboran simultáneamente

(¡qué estimulanlemente dialécti-

co!) de acuerdo a la matriz de la

figura 1 en que el comportamien-

to A y B da los resultados (bene-

ficios) que se indican para los

individuos 1 y 2. separados por

una coma Se observa que cada
individuo obtiene ventaja con la

opción B, con la que perjudica al

otro.

En este segundo programa
hemos agregado otro importan-

te elemento propio del mundo
orgánico cual es la selección na-

tural que constituye un mecanis-

mo de ventaia para las especies

a costa de los individuos. Estos

pueden hacerse elimeros y pe-

queños, aún insignificantes,

mientras su especie logra ocu-

par una parte importante del me-
dio disponible.

Al correr el programa, que de-

mora varias horas en el Sinclair.

por lo que puede ir al cine o dor-

mir la siesta mientras procesa,

se verá que aun cuando algunos

individuos tienen gran éxito en

las primeras competencias (se

trata de los explotadores más
despiadados del prójimo), las

modificaciones que sufre la po-

blación, o sea la multiplicación

de estos explotadores, hace que

éstos pierdan sus ventajas y, en

un tiempo suficiente, se extin-

gan.

Conclusiones
Un modelo extremadamente

simple nos muestra un compor-

tamiento muy complejo, imposi-

ble de prever por métodos analí-

ticos tan caros a la ciencia y la

filosofía occidentales, e inciden-

talmente nos sugiere propieda-

des de sistemas reales muy
complicados como la selección

natural, con sus implicancias pa-

ra la evolución, y el surgimiento
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por medio de ésta, de cualida-

des misteriosas como el altruis-

mo y la cooperación entre indivi-

duos, lemas actuales de contro-

versia para la ciencia.

Con la misma población del

mes pasado y con 200 iteraccio-

nes (177 IF K - 200... es más
conveniente mientras se prueba
el programa) en cada torneo ga-

na el estafador casi siempre. En
torneos de 2.000 iteraciones ga-

na ojo por ojo. La mayor pobla-

ción de estos colaboradores pa-

rece (los números aleatorios ha-

cen inciertas muchas conclusio-

nes) afectar las relaciones entre

los demás favorecidos a los me-
nos explotadores.

Al modificar la población como
indicamos el mes pasado (no

modifique la linea 9004 para que
hayaal menos 2 colaboradores),

entonces comienzan con gran

éxito los que sacan el máximo de
los demás eliminando a los más
candidos, para sucumbir más
adelanté anfe los que colaboran.

Estos obtienen ventajas al cola-

borar entre ellos dentro de la ex-

trema competencia que surge
una vez eliminados los candi-

dos.

El listado del programa in-

cluye la subrulina propuesta por

Aravena y una población más
equilibrada Resuliaríamuyinte-
resanteque algunos lectores es-

tudien algunas alternativas de
población. El carácter aleatorio

hace que una sola prueba no
sea concluyente. por lo que se-

ria conveniente que hagan una
ficha indicando las subrullnas

que participan y el resumen del

juego y laenvien a MICROBYTE
para que hagamos un análisis

posterior.

Algunas alternativas para es-

tudios futuros son:

-Cambios (¿aleatorios?) en
los coeficientes de la matriz del

juego.

- Introducción de ruido en las

respuestas, o sea, que de vez en
cuando estas se elijan en forma
aleatoria. Este caso, que debe
considerarse en cualquier mo-
delo de la naluraleza. produciría

problemas a ojo por ojo. la que
podría oscilar al encontrarse con
otra si cada vez que una coopera
la otra traiciona, y también a la

subrutina Rencorosa que dejará
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de cooperar para siempre si el

ruido hace parecer que alguien

(a traiciona. Las subrutinas que
pretendan superar a ojo por ojo

deberán ser más sutiles para

descubrir si un oponente ofrece

de verdad una cooperación o es

simplemente aleatorio.

El Programa
Es una ampliación del progra-

ma del mes pasado.

En lugar de la opción "SLOW"
se muestra, presionando la "Z",

un resumen de los cambios que
se han producido en la pobla-

ción, ver figura 2 En modo
'FAST" demora 4 minutos en

2.000 encuentros mientras en

"SLOW" puede ser más de una

hora por lo que no olvide presio-

nar la "R" después de mirar el

resumen.

En la línea 1100 está la subruti-

na "Rencorosa" que marca a

quien lo ha defraudado con una
"A" en JS(B.A.5) (que pasa a

J$(B,A,6) en la subrulina 8000).

En PS(2"N,32| se anotan los dos

primeros dígitos del número de

linea de las subrutinas que parti-

cipan, y con éstas se hace el

resumen.



SECCIÓN x MARCAS

Topo 3D
Representación Topográfica

Tridimensional
Pablo Bañados Norero

Como ya se ha hecho notar en esta revista, las

aplicaciones de la computación en el campo de
su uso profesional se han visto restringidas, en
nuestro país, en forma ampliamente mayoritaria
a la gestión administrativa y aplicaciones nu-
méricas. Es asi como los programas más publi-

citados han sido por ejemplo los de control de
inventario, planillas de cálculo, contabilidad,
etc. Pareciera que la única aplicación posible de
los programas de bases de datos, a juzgar por
los artículos en que se los explica, es la de llevar

el control de los stocks de un negocio o de los

salarios de los empleados de una empresa. Las
audaces Introducciones en la gráfica se han
limitado a su aplicación en la graficación de
estadísticas.

Como lo hace notar don Jaime Soto F. en una
notable carta publicada en Microbyte N LI

6, las apli-

caciones "con chimenena" de la computación son
prácticamente inexislentes. y él visualiza en ias
aplicaciones grálicas, de alto desarrollo en otros

paisas, una de las velas más importantes. Esta
misma creencia, el interés que veo en la aplicación

de (a computación en mi futura profesión, hasta hoy
aplicación totalmente ausente, y el hecho concreto
de encontrarnos desarrollando con unos amigos
proyectos de arquitectura en terrenos de topogralia
bastante accidentada, me motivaron al desarrollo

de este proyecto de soflware. que debia permitir

estudiar el terreno desde distintos puntos de vista

sin necesidad de hacer maquetas, extraer perfiles y
eventualmente servir como base para el dibujo de
la axonométríca del futuro proyectó,

SI uno construye una trama ortogonal regular

a escala (que puede ser en un papel vegetal o en
una mica transparente), y la superpone al plano de
cotas del terreno a estudiar, se podran obtener las

aííuras de cada punto de la trama, a través de la

lectura de las curvas de nivel del plano de cotas.
Estos puntos son los datos básicos utilizados por la

computadora para obtener la representación iridi-

mensional del terreno.

En efecto, con estos datos puede redlbujar la

trama original, pero ahora deformada por la allura

que cada punto de cruce de la trama tiene. El resul-
tado es muy parecido al que se produciría al envol-
ver un Objeto, en este caso el terreno en cuestión,
con una malla de alambre, (fig. l).

El segundo problema planteado es el de rotar la

figura, de manera de poder visualizarla desde dis-
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lintas posiciones. Esto se logra con unos b

conceptos de trigonometría.

lira un punto en torno a un eje (de coorde-
nadas 0,0) la nueva posición del punto estará dada
por la ecuación

i

COORD,VERTICAL = sin (ALFA) fi, donde ALFA
= ángulo de rotación y h = distancia del punto al

eje de rotación
; ya que seno de un ángulo = cateto

opuesto / hipotenusa.

COORD.HORIZ. = eos (ALFA) *h ya que eos de un
ángulo - cateto adyacente hipotenusa (fig.2)

Sin embargo, cuando se trata de una trama, los

puntos superiores de ésta no giran los mismos gra-
dos que los puntos con altura 0. Una abstracción
del problema es suponer que e! eje se desplaza
vertícalmente hasta la altura del punió a rotar, luego
esle eje ficticio rota con respecto al eje original,

arraslrando a la honzonlal que contiene los puntos
que van a rotar, y finalmente rolando los puntos con
respecto a la nueva posición del eje ficticio. Esto
queda mejor explicado en la figura 3.

La ecuación que resume este proceso es
COORD.VERTICAL - sin (90 + ALFA)'v+ sin

(ALFA)'h, donde v= distancia vertical del punto al
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r e)ederotactón.yh = dist. horizontal del punió

e de rotación. La primera parte de la ecua

n rola el eje ficticio y la segunda rota el punió ya

trasladado. COORD.HORIZ. - Lo mismo pero

Coord. veri, de (1',2') = sin (90 + 8) V +

sin (o0 2h

Figura 3

El tercer problema que se plantea es el de inclinar

el dibujo, lo que permite variar la altura del observa-

dor, aunque esto en forma abstracta, ya que lo que

se obtiene aqui son representaciones tridimensio-

nales geométricas y no perspectivas naturales. Es-

to se logra de manera muy sencilla, a través de la

siguiente ecuación:

COORD.VERTICAL = coord. vertical * sin (BE-

TA), donde BETA = ángulo de inclinación, ya que
la coordenada original pasa a ser la hipotenusa del

problema. La explicación, como se ve, es muy simi-

lar a la dada en la rotación. (Iig.4).

En la Inclinación no hay modificación de la com-

ponente horizontal, ya que el plano de inclinación

es paralelo al de la pantalla (observador)

EL PROGRAMA BASIC
El programa fue escrito en un Commodore 64

que, como se sabe, tiene un dialecto basic bastante

limitado. Es por esto que se usó la extensión Sl-

MON'S BASIC, muy popular entre los usuarios del

Commodore. En lodo caso se trató de usar las

menos extensiones posible, de manera que el pro-
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grama pudiese ser fácilmente traducido a otros

computadores. Se han utilizado, eso si, algunas

pocas de las funciones de programación estructu-

radas existentes en esta extensión, para facilitar la

lectura del programa como para poder escribir el

programa por módulos separados, que luego se

juntaron en un solo programa, otra de las facilida-

des de esta extensión.

utilizadas son:

: Accede el modo de alta resolución

: Vuelve al modo lexto

: Se puede reemplazar por GOSUB
; Se puede reemplazar por GOTO
: Se puede reemplazar por RE

M

: Se puede reemplazar por RETURN
; Selecciona colores del boideyíonóo

; Imprime el dibujo (opcional)

:
Existente en varios computadores.

Existen varias formas de reempla-

zarla en el Commodore sin expan-

: Gráfica una linea en alta resolución.

Se puede reemplazar por la orden

PLOT de un loop que calcule los pa-

s aunque seria mucho mas

El programa comienza con el ingreso de alturas.

Se puede optar por un ejemplo incluido en el listado

(líneas data), por datos archivados en disquette (si

se usa cassette cambiar en las lineas 6200 y 5121

open 8,8.8 por open 8.1 ,8 y los Print * 8 input # 8

por* 1), o por ingresar los datos manualmente. La

trama máxima manejable en memoria es de 40 ' 40

puntos.

Posteriormente se muestra el menú (la primera

parte del Proc pantalla se puede eliminar si no se

usa un Commodore), donde se seleccionan los pa-

rámetros secundarios. Estos son:

ÁNGULOS: Se seleccionan con los cursores

FACTOR: Si se quiere ampliar el dibujo, se au-

menta el factor. Si no cabe en panlalla con el factor

seleccionado, automáticamente éste se reducirá al

máximo posible.

COEF.RELACIÓN: Relación enlre distancia de

la trama y cotas de! Plano, por ejemplo, si se está

graficando un plano con cotas cada 5 metros y la

trama es cada 1 metros (en la escala, por supues-

to), entonces el coef. será de 1/2. (Se ingresa solo

el 2).

SECTOR IZACION: Se puede gradear solo una

zona de la irama. Esto es útil para ampliar un sec-

tor, o hacer un corte de terreno. Es obligatorio cuan-

do con el laclor mínimo (1) el dibujo no cabe en

pantalla.

GRÁFICA; Gráfica el relieve en la pantalla, corri-

giendo la deiormación producida por la cantidad de
Pixeles horizontal vertical (320/200).

IMPRIME: El dibujo es impreso, mostrándose
primero en la impresora, Es necesario además pre-

sionarla "P" para que lo imprima, esto da tiempo de
revisar el dibujo en panlalla y de ubicar el papel (el

dibujo en pantalla saldrá con una leve deformación

vertical),
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Las instrucciones para estos
comandos se encuentran en
pantalla.

Si se saben utilizar estos pa-

rámetros se pueden lograr, por

ejemplo, perfiles característicos,

silueta general (skyiine). éstos

con inclinación 0, o isométricas

tradicionales, con inclinación 90

y rotación 30 ó 60, positiva o ne-

gativa. Disminuyendo el coef.

relación se pueden exagerar las

alturas, etc.

El Proc centralización ubica el

dibujo en el centro de la panta-

lla, para mayor comodidad en
caso de que se estén revisando

varias vistas de un mismo obje-

10.

Algunos de los ejemplos de
demostración son del cerra San
Cristóbal, que si no se parece
demasiado es porque fue saca-

do de la guía telefónica, plano 1 /

20000, con cotas cada 100 mts.

Inventé una cota intermedia con
lo que quedaron cada 50. La tra-

ma utilizada fue de 100 mts.
(13*15 puntos) por lo que el

coef, relación es de 1 /2.

Creo que los posibles mejora-

mientos del programa podrían

ser: un método más eficaz de
entrada de datos manual, que
permita revisarlos y modificarlos

una vez ingresados (se me ima-
gina tipo planilla de cálculo);

una optimización en la búsque-
da del elemento menor y mayor
del array de datos calculados
{sentencias if... en el Proc cálcu-

lo) a través, probablemente, de
una modificación del algoritmo
shell; y la confección de subruti-

nas en lenguaje máquina que
permitieran reemplazar los co-
mandos de graficación, de ma-
nera de ganar memoria y obviar

el uso de la extensión Basic.

1 h;LÍ'l kEFfitótlITH'.ICrN kí-u^flHCh IS'IDlr.tFilí,IDNfll

2 REM Pf8 -.1955
5 CQLDURSa.O PRINT"D«n

10 ft;;=S F F(=3 ftl-I UE-.B 8»0
20 8H"a : BV»0'HB"32B-HM»B'V&>!99 VK-0

9B REM PROGRAMA PRINCIPAL
99
¡a(3 E;<EC PUNTOS
101 E*EC PANTALLA
132 EXEC MENÚ
103 e;<ec CALCULO
104 CflLL VERIFICACICN
106 CALL ORRFICACION
107 ¡

íea
jeaa íroc calculo
IB0S VII=aVD-l?9M[1-B HD-319
1010 F0RV-Y1T0 V¡

1038 P¥(ViHÍ»8INíRK*ir/lBaj'W«iní+SIN(Oa+FlK>**í
1035 PVW,M^(199-iPV:v,HjK&IIKB^«n/190J+H(V,h
1040 lilFPS M*PY<ViH>
1050 - IFFV'.V,HXVDTHEHVL=PV<V.Hl

=l;:*ii/18O)*A!*H»CGS(í90+AK)*f
«Ffi+ME

[fPX(V

NEXTH
i NEXTV

II2Q EHD PRÜC
1993
1993
2000 FROC VERIFICACIÓN
2010 DV-VM-VB
2020 1F DVM93 THEH CflLL REDUC.VEPT.
2636 ÜH-HM-Hlí
2i340 IF DH>319 THEN CflLL REDUC.HORIZ.

206P QH=i,WH-313-HMV2-HD
2870 GOTO IOS
2160 FRÜC REOUC.HQRIZ.
2110 RE-DH/3 1 9 FA-IHTlFfVRE'

GOTO ¿IZQ
ZI30 PROC REDUC.VERT.

RE-DV/199 FfVlNTCFa HE
215P PRTNT RT(20,11)- IHIT'FA
-"55 IF Ffl-1 THEN PEIMT fiT'. 3 . 23 > "NO CABE. DEBE SECTOR I ZAR"

PRUSE 4 GOTO 10;
21S8 GOTO 103
3933
3999 •

Rl i" ílACION
HIRES1.0

49Í0 F0RV-V1 TO V2
4030 FL.PH=XI 70 X2-1
4040 LIME FHtV-H>+OH.PVC«'.M< + iJ

,-/,Ffv-V.H+l)+QH.Pv l
- n,i • :.:.:'"

HEXTHrV
40*3 FDRH=X1T0H2

=V1T0VZ-]
UNE PKCV.H>+QH,PY' «MH i*0V.PXCV+l jHí*QH,PVfV«,H>+tWí 1

4096 NEXTV.H
lüfi ülTFfJ ¡fñt=""THEN 4160
120 IFñt="F-THEN IFÍIE'1 THEMEtlF*
121 lFAÍ-"F"IHEn 0PEN414.4 PRINTtM.fBi.FH- "1/"R1 I *l.K2í

V2CL0S.E4 NFI1 (iOTÜ 102

125 lFHr=LHFIM3>THENi'i-.n GOTO10;
130 IFAi*"N"THEM GGTC102

414tf COTCWIOO
*93S
4999
5C«3iJ rr-'X IltUIJ

5010 PRINT 87(1,23}*
:.3¿ü fmiii Mi'i .¿j, "..
ZSJ-J -ETi.J ¡FAi = ' i "THEN50SO
'..-'-i H.r-. :/M! irri=u:, of H=¡r fhen í.jüu
^y4¿ if fi=¿;. üf Ft=i37 theii scíiy
?íi43 Ü- ñ-.l'fl GR FC14e THEN 503f

I 321»I0)

3062 :
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566¿ FRIHT HT'^.15»
GOTO í"

.Vli

iMfffiWff'lCRNIlO >

l ÜQSU1
5 GOT0 5Ü10
1 f (MT"CDEF..RELflCU!H".
1 ijETfifFil^-'ñL'ftl ' IF*l .10t-Ml. lftriiEMT.il

r FClItT ñT'.2¿.13.'Sl rjiHTOSUin

i PFlltT"T ¡llF-UT'ÍOHEFt F-Lfil I.:-'
1

. Hül'll

i JF-EH6,.Ji.d. ".i "+t*jMH -.
>!-

F IHTüB.Hf

i F0m+»aTOHP
i FFlMTKÍ.ü
i HE nH v

3 ME -i PftlHT'ItK

a ewd Fr-.'n.

: lFf.^l.fj CU i

ü i.w.--:+r:. ifbk: 13BTHenb;:-i88
. ^ ia

Ü

IF--2P, !&. mu :

550G IF R*157 THEII RK=R-:-15 HOTO 5558

3550 PfilMT BT(2eii?)" WMH"fW
--- OOTO 5SIG

r-PiNT fh'¿.í:.
OETñí IFfW- 1",THEM5?10
IFfil="S"ÍHEH 5-fO
[F •.:..- irTHEII5710
RETORH

5¡"S0 ¡F Ft=I33 TH£N CLF
5?7C PRINT".3" EMii

.
:

ócja¡: ,;;i¡¡, ffoc
[80 .'( =11 HP-I]
105 IpIN HíVP-HP;

:
...

. ....

3 DftTfl 1.2.3
1 Dfllh .

.

¿¿10 uCN.:_
i T Ki. . 7F , Hí

¿z s ':

«50
... .

6S?0
Ó2S8
S ,:.

-I';

FORV=eT0VF
F-RIKT". '.

IMF'UT»2.H'V,H.

CL03E¿ EETUPM
(ÍIPtlT"tflHBHO eje >

lHPUT"TOI1fltro EJE '

:

3 FQRV=0TOVP

H lMFi.IT M-:

: me ;tw,v
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.-,n:.i PPIHT 3 ;, 1 IIMFI V ^^B
: tupi >•» 11 >mi >i >r»i i>Mw«nr s >s»i ' ^

•¡11 >**l M II XM1 IPMPMI ti IPPI »" ^
704fl PRINT" :

-
.

. »p| II >PPPPI IPPPPI >l PT
HORERO '

j
:'

,

[

c""

963 1
* .'iMi..i.iLiji '.-i r .£ i f icfni con ;ijr--,OP£.l"

-- IM1 " HEXTL

-

7118 FaHL=2T024
7l¿o Pr-TIIT flT'.L

7130 NE. :tl ji

ruó F0Rt=UTrJIPSTEf'2
-J50 L F ÍMT fiT' ! t_.. " 1 -FrT- ít-.L "

1

"

nse FRiur fiT 1 L'l i"íuRT(25.L*I "H"
riro iie:;ti.

neo wiiit pt' t ¿Q> flT(25<20>"'"
11 i"FflerOF -e-c "f.t .-.

7;hei priwt fir

;

17 'hUl.ni.O HÜRr. "HT-1. 1"- '":£(
!

- j
?;i5 FPirir rt<2 :-.'"r-ii(¡:-;Lü vert."
?229 PftlNl mí 2 S.lBV'sFia RE COfliEMEfl"
7230 FFUiT PlT'2 ;,. ."S i" fui B6SI0N"
72*10 PRIUT fiT'. . |.i '^•.'r.fiFirHFriCTOP"
7259 PRItJT fiT ¿ .1 ."i ílfl PELFlC"
?2Sfl PRIHT fil

7170 PPIIIT PT. : :J -
("288 PRIHT A7 .

rzsí! fpiijt m :

Ataque Galáctico
Rodrigo Urrutia de San Ber-

nardo noscuenta que aprendida

programar leyendo Microbyte,

comparando programas y leyen-

do los artículos. Nosotros pode-

mos decir que aprendió más que
suficiente pues el programa

que nos envía además de ser

entretenido utiliza prácticamen-

te todos los recursos que olrece

el Atari en términos de gráficos y

sonidos.

El juego consiste en una nave

que Ilota en el espacio y que de-

be repeler lanzando misiles con

el joystick, una lluvia de asteris-

cos que amenazan destruirla. Al

comienzo el juego es lento y sir-

ve para ir tomando práctica. Lue-

go se hace más rápido y más
difícil.

El listado es un poco largo, pe-

ro vale la pena el trabajo de li-

pearlo para entretenerse y

^1 RE."!

2 BEM *+• URESENTOCION ••-

iú g(5«ph:cs 1*16
«É:"OTfiauE anuacTico™

.? ^ij;:t:üs t-.t,-.- *&;-

35 OOSITION 0,1217 4.6;"a.[rü5 a los 15000"
Z7 POSITION 0, lí.:"1 *>_:

39 OOSITION 0,16:'' «6; "puntos ... »uert«!"
40 POSITIOM 0,2*1? »6;"PD.Ri>-o[frigo urrutia"

52 FDR Y=l Tü LOO
54 SOUND 3, 72,14.15
56 NE(T f

5B FOR V-l TO 100
£0 SOUMD 3,91, 1". 13

66 FOR Y"l TO 100
66 SOUNO 3.96,1-, 15
68 NEÍT V

70 FOR V=l TO 100

7S NEXT K
7s for v=> to ;oo
SO 50UWO 3,120, 14, 15
B2 next v
S4 FOR Y = i TO 100
86 SOUND 3. 103, 10, 15

89 SONND 3,0,0,0
90 3F PEEK IS32791 =6 TMEN GOTO 100
95 GOTO 90
97 REP1

98 REM ••* EMPIEZO EL JUEED **
99 REA
100 DIM B»Í15I,B«<15),C*<1S),M(13)
110 Ctt—
120 B«="
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RQSITiON fi.Btí "
: ::. POSITION «,8'ül ó&:B»
240 POSITION P,e*2i)

»6;D*
-E.I POSITION R^Bi-a:'.' Wb:C*
;7<: POSITION fi,B*5:'1 «¡B»
-7; SDUND 3,231,14,1!

~t :

NEXT e
_,

i'jj

;-3:

B=P*iOOOiSOUnD 3. .
- .

IF P> 30000 P.ND P
P=P*-5Ü00:50Ulin 3

235
p=p*ioücicp:sound ; .30, l*.

;SS
1ÍV ? "ETBPA '";ET
;?e 5 "aflSOLINfl?";6
Tftfi

IF Z-2 THEN BpTO
;.ív 1F 7.-3 THEN O'DTQ

:? í»5 THEN GOTO 700
TTv

IOS RB>.

.:: B«23>B-ia:D=l£
FOR C-l TO 2S STEP K

-iü- SOUNB 3.C, 14, 15
:30 POSITION C.Dii 06

FOR 1=1 Tü U

.,. ,.,

,50
,,:,:, S-ST1CK<0>

JF S"13 THEN B=6-l
i IF 8)40 THEN B-40

5 NEXT O
5 0-D--1 1G=G-1
1 IF 0=15 THEN H-H-atD't
5 IF- W=0 THEN K-l.H

1050 COLOR O
) plot 1, laiORfiwTo 2B, ie
I ELGT 46, IBiDROUTO 79.1
) PLOT 37, O'DRBUTQ 37.lt
1 BLOT 37.21iDRP.WT0 37, ti

1200 FOR T-!
1210 SETCQLOR
1220 FOR H-l

TO I

IP 0<C THEN P=P*íSCist
090 NEXT X

«7 BOTO 1200
SOO REH
302 REPI

504 REi-1

a-45:B-ia¡D-lB
-or ;=7g to as step -

525 50UND 3.1. ...

13(1 POSITION C,D>! Wi;"«
>B0 EOS 1=1 10 W
550 POSITION fl.BO *£!'"" B-BTIOK<05

[F 111 79 THEN P=7B
IE (JlC THE»,

NEXT I

595 NEXT C

I REít

625 SOUND 3,C,
630 POSITION D

>GS l T ION C

635 POSITION O

POSITION a
655 POSITION O

S=ST!CK<01

1Í50 SOUNÜ 3.

C

1310 SOUNO 3,251,'

1330 BOTO 190
? " JUEQO
? «TU PUNTfi,
if «-soco

1430 EOR T=l TD
1460 CLR

.1 GO-0 10

'

KEJ.T j

697 BOTO !

M1CB08YTE Septiembre 1985



Juego
de los asteriscos

Miguel García Gil Ing. E. Electrónico

El juego es controlado por un programa en
lenguaje de máquina 2-80 y lúe realizado en
un computador Sinclair 1000 (TIMEX). Básica-
mente el programa consista en la lectura de to-

das las posiciones de memoria desde la

OOOOh a la FFFFh, tos contenidos de cada
posición de memoria son procesados lógica-

mente para obtener un valor entre y 31 y ubi-

car, entonces, un asterisco en la columna co-
rrespondiente al número calculado. Cada con-
tenido de memoria después de procesado, es
ubicado en la primera fila, donde se desplaza
una fila más abajo para dar cabida al próximo
asterisco en la primera, de esta manera se van
moviendo los asteriscos hasta que desapare-
cen en la parte Interior de la pantalla.

La situación descrita da una idea de corrimiento

continuo en la pantalla del televisor. Los asteris-

cos deben ser esquivados por una letra A en vi-

deo inverso, ubicada en la linea 18 que represen-
ta una nave, la cual se mueve a la Izquierda y a la

derecha según se presione la tecla 5 u 8. respecti-

vamente.
En caso de colisión, el juego se termina y se le

entrega al jugador un puntaje entre y 255 en que
cada unidad de este contador corresponde a V< de
Kbyte recorrido en la memoria.
Es Importante señalar que se pueden introducir

obstáculos especiales tipeando una instrucción

FIEM seguida de números entrB 1 y 3t, de esta

manera tendremos asteriscos ubicados en las dis-

tintas columnas, de acuerdo a lo que escribamos

en nuestro REM. Claro, deberemos recorrer más
de 8 Kbytes de memoria antes de llegar a nuestra

secuencia de asteriscos.

El lisiado incluye la dirección de cada instruc-

ción en decimal, la instrucción misma, en que
anotó las direcciones en Hexadecimal y decimal
para mejor entendimiento y, posteriormente, la

instrucción en código decimal, tal como debe in-

gresarse al computador. Además incluí el progra-

ma BASIC desde el cual se va a la subrutina del

juego.

Una vez tipeado el programa Basic, con el

REM, que reserva 360 Idealizaciones de memo-
ria, se puede usar el siguiente programa para in-

gresar uno por uno los códigos decimales del pro-
grama de MAQUINA:

300 FORN - 16514TO 16900
210 PRINTN,
220 INPUTM
230 POKEN, M
240 PRINT PEEK N
250 NEXTN

Programa de máquina
Dirección instrucción En decimal Comentarlos:

LD DE. 0000„ 17 00 00
LDHL.OOOO» 33 00 Oí

LDB. 18H OS 24
L0 "(SocSí HL ** °° 6

inca; inc, a

dec"b
b"í

'

JRNZ.FOh 32 242

60 60 manera que al CO-
SO 13964 mienzo dtr la panla-

ni Ha este vacío y los

asteriscos empie-
cen a ba|ar.

2 g4—h- Coloca la nave en la

I OdCÍ^"
AOD HL, ac

LO (HL), A6K

LO "Sfíj. HI-

LO A, OF„
LD "«"|*. A

LD ('™¡^.A

01 :

34 225 65-

62 16

50 222 65

-NaverAenvIdeoin

* Le posición de !f

cenada en '6865.

16564 LDA.(DE) 26 -»- Subrutina que lee

16565 LDB, A 71
los contenidos de le

16566 LDA.1F„ 62 31 por DE, y adapta di-

ANDB 160 cho valor a un N°

16569 JRNZ.3 32 01

16571 INCA 60
ubicarlo en una de

16572 LD 8C, 0000 01 00 00 pantalla Ei N° ge-

16575 LOC.A 79 nerado es dejado

16576

16577

INC DE
RET

19

201
registro B es dejado
en 00, de modo que
el N° generado se
puede leer en el par

16580 LOA. 17„ 62 23
16582 lda;«* A

LOHL.¡l«g*'

50 254 64

16585 42 46 65 -*Desplaza los aste-

16566 LD (HL). 00 54 00
riscos, es decir, va
corriendo los conte-

16590 42 44 65 nidos de la memo-
LDBC.21 H 01 33 00 ria de ; por ej..

16596

16597

ADDHL. BC
LD (HL), 17

09

54 23

el 16666.7 recibe
el contenido de
16664.5 * 33„ y

18599 LD "
(SííÉÍj.

HL asi hasta llegar a la

debe reinlcialirar

este zona del pro-

16602 LDA, ¿JgJ'J 58 20264
16605 DECA: DEC A 61 61

16607 LD <40OW' A 50 20264
16610

lSIi*
50 21664

58 20764
16616 DEC A; DECA 61 61

18618 LOwfeA 50 207 64

16621 LDA, ^40^^ 58 254 64

16624 DECA
16625 LD»c5t%.A 50 254 64

JFIZ,5 40 03

16630
jpiBeei,

145 201 64

16633 145 50 65
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166767

16686,7

Instrucción En decimal Comentarios;

egislro de salida, para guardar el par DE (puníale

ib moría para

cción asocia-

ban (alia.

Dirección Instrucción En decimal Comentarlos:

LDA. 2C

\, DE 2378325264 e

ve está guar-

en 16B65 i la

, Ha 19 en 16676; Si

16735 LD9,™ 06 .x -» • Relardo grueso, lo

ingresa el jugador
con un POKE

16737

16740

LDC.YV
DECC
JHZ, 5 BH

14 ¥Y
13

40 69

gresa con un POKE
desde el programa
BASIC

16743

16745

16747

LD HL, [Jf^Jj

LOA, OD„
CP (HL(

33 224 65 -'

62 00

190

produce el retardo

de la calda de los

asteriscos: en cada

16748

16750

JRZ. E8H 40 246

58 37 64

vuelta de ese retar*

16755

SUB, F7„

JRZ,12h

214247
40 16

dos en la posición

16421 y se ve si la

16757 LDA. (4025H) 58 37 64 nave se moverá a la

derecha o izquier-
16760 SUB. EF„ 214239

16762 JRZ.28„ 40 38 tecia, que nueva la

16764 JR, E7H 24 224

16766

16768

LDA.OO
LD[41E0h).A

62 00

50 224 65
nave sino hasta el

1B771 JREO 24 222 completo, de no ser

¿: ;-;m!; : !¡;. r!nb

a (a gran canti-

6773 lda, ;«$>_, 56 esa ss

6776 DECA B1

6777 JRZ DA JO 216

6779 LD[41DF„),A 50 22365
LDA, J^'j 58 222 BS

67B5 INCA 60

6766 LQ(41DEn),¿ 50 22265

6789 LD HL i^tj* 42
54

225 65

67B2 LD(HL),oo" 00

6794 43

6795 LD(HL), A6 54 166

6797 LD(41E1„).H 22566
6800 JR.OEh 220

6B02 lm.asa 58 222 B6

6805 DECA
6806 JB,9DH 40 1B7

6606 ld;4̂ ,.a 50 es be

681

1

LDA. ¡¡ffit

6814 INCA BE

6815 LD (41 DFH), / 50 22365
6618 ldhl;,™," 42 22565
6821 LD (HL), DO 54 00

INCHL 35

6624 LD(HL),A6 54 166

6826 LD¡41E1M),HL34 225 65

6629 JR.CIh .:>; 191

6631 DEC a 05

6832 JRNZ, A1 M 32 159 "

6834 LDA.01„ B2 01
6836 LO¡S&,A 50 224 BE

58 36 65 -* Verifica choque t;

LDHL,(41E1„)42 22565
LD(HL), 17 64 23

LD;^ ,DE 2378325264

SK

el N" de espacios a la derecha

el N'"' de espacios a la izquierda

PROGRAMA BASIC

REM reserva 360 ppsiciones (por ej. poner 360
"1").

REM JUEGO OE LOS ASTERISCOS.
PRINTTAB3;' ASTEHISCOS "

PRIrJT DIFICULTAD: 1... DIFÍCIL'
1

PRINT" 10. ...FÁCIL"

INPUTA
1FA - 0THENGOT0 40
!FA>10THENGOTO40
PRINT 'NIVEL ....\A

LET B - A'2

LETC - tNT(B)

POKE 16736. 120 (retardo grueso).

LETD = B-C
IFD = oTHEN GOTO 110
POKE 1673B. 120 (retardo linoW impar)

GOT0 120
POKE 1673B. 250
RANO USR 16514 (retardo 1TnoN°par)

LETE - PEEK16637
CLS
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Criptografía
Julio Gajardo G.

En esta época moderna, una organización

que aparte de su capital, mano de obra y tecno-

logía, no cuente con información como recurso

básico en el cual gira su política, pasará de
trastornos inevitables que no permitan obtener

las metas trazadas, aun eventual caos.

Pero no basta con tener información, ésta debe
ser oportuna, veraz, precisa, y adecuadamente
administrada, para asi asegurar que las decisio-

nes tomadas gracias a este recurso, son las

indicadas.

Para proteger la información de daños irrepa-

rables o que la desmedren, se optó por tomar
precauciones.

La criptografía es una herramienta que man-
tiene y asegura de alguna forma estos atributos.

Antecedentes
Criptografía viene del griego y significa escribir

oculta", se puede definir como el arte o la ciencia

de escribir un texto de lal forma, que sea entendido

,
solamente por quienes estén ¡acuitados para poder

hacerlo.

En toda época su uso ha sido casi exclusivo de
los diplomáticos y militares para ocultar las comu-
nicaciones que emitían. Hoy en dia su aplicación

se ha generalizado mucho más. producto del

auge de las comunicaciones y de la computación;

en este sentido las áreas que más se caracterizan

por el uso de criptografía o por la necesidad de
hacer uso de ella, son los sistemas con recursos

compartidos, procesamiento de facsímiles, con-

trol de comunicaciones, control de máquinas, pro-

cesamiento de datos y todo lo referente a transmi-

siones. Aqui. uno se puede dar cuenta que la

combinación comunicación, computación e infor-

mación, hacen que el área que necesite de la crip-

tografía, se amplié mucho más allá de la tradicio-

nal: militar y diplomática.

Fundamentos

La figura 1 muestra un sistema de comunicación
básico, en el cual se pueden apreciar los compo-
nentes de éste, y porque se hace necesario el uso
de la criptografía.

Se tiene que la información mandada desde un

emisor a un receptar, por un canal de comunica-
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ción. está siendo espiada por un intruso, el cual

provoca los siguientes problemas:

i) Que el emisor no puede estar seguro que el

receptor es quien está recibiendo el mensaje
enviado por él.

iii) Por úllimo, ¿cómo puede esfar seguro el recep-

tor que el mensaje es válido, o sea que haya
sido enviado por el emisor autorizado y no por

alguien que se haya entrometido en la linea?

Historia

Esta técnica para asegurar la ¡nlormación contra

intrusos, ya era usada en tiempos remotos. Se sabe
a ciencia cierta que algunas tribus rapaban a un

emisario, para luego escribir el mensaje sobre su

cabeza rapada: luego esperaban que creciera su

pelo, para finalmenle hacer entrega de la informa-

ción al receptor autorizado, para lo cual era rapado
nuevamente. De esta formase protegía que espías

o intrusos se apoderaran del mensaje mandado
Aquí láciimente se puede apreciar que el emisor

podria ser el jefe de una tribu al igual que el recep-

tor, también que el canal por el cual transita la

información serían campos y llanuras, por donde
iría el emisario con el recado sobre su cabeza, y
el espía o intruso fuera el guerrero de una tribu

enemiga. También aqui se ve claramente el mé-
todo de criptografía usado.

Se podria decir que a través de toda la historia

del hombre ha estado presente esta técnica: Egip-

cios, griegos, romanos, etc.. para finalmente en el

periodo de la Segunda Guerra Mundial, aparecer

las primeras máquinas para criptografiar. Lo que
hasta ese momento se habla hecho sólo en forma

manual, pasa a tecnificarse:

Luego, la criptografía se comenzó a ocupar en

la computación, producto del auge de las comuni-

caciones. (Esta dupla comunicación y computa-

ción, son transformadas en información y canal de

comunicación, por lo tanto posibles de hacer espio-

naje sobre ella (figura 1 )), técnica ocupada hoy en

dia para evitar extracción de información desdp
una "Base de datos" yo además evitar que se

introduzcan mensajes no valederos, dentro de un

canal público o una rec

Métodos criptográficos

En la figura 2. aparece el esquema de un sistema

criptográfico convencional, donde se distinguen

tres entidades: el emisor, el receptor y el intruso

(espía), o también llamado criptoanalista, individuo

encargado de recuperar el contenido del mensaje

que va por el canal de comunicación; ésto trata de



lograrlo haciendo uso de ciertas herramientas y

sobre lodo de mucha paciencia. Toda esta tarea

es llamada criptoanalisis.

Otra característica del esquema son los términos
cifrado, descifrado y llave.

- El primer término da a conocer cuando el texto

se ha vuelto no comprensible, debido al uso de
cierto método criptográfico: el cual necesita una

- El segundo término da a conocer cuando el texto

vuelve a ser comprensible, e idéntico al original;

también ésto se logra haciendo uso del mismo
método criptogrático antes mencionado, pero en
forma inversa (además de la misma llave).

- Por último se tiene el término llave o clave, la

cual como su significado primitivo, sirve para
cerrar o abrir algo: en este caso cifrar o descifrar

un texto.

La división que se hace para la clasificación de
los sistemas criptográficos son:
- Antes de la aparición del computador (A C.) y
- Después de la aparición de éste (D.C.). Esta

división seria según periodo de tiempos.

Otra subdivisión que muchos autores usan es
según la operatoria y lógica que posee el método
criptográfico: aqui también se pueden encontrar

nombres de personas a quienes se les concede la

aparición del método. La Fig. 3 muestra la división

o clasificación de métodos criptográficos, a los cua-
les se les concederá una breve explicación de su

lógica de trabajo.

I: Criptografía (A.C.):

Su característica esencial era que estaba orien-

tada a ocultar; básicamente textos no muy exten-

sos y además al ámbito no computacional. porque
esta tecnología aún no era conocida. Aquí se sub-

divide en dos tipos de metodología:

1. Por código: Este método utiliza como lógica

de Irabaio un diccionario, que contiene las palabras

o frases originales y sus correspondientes palabras

o frases cifradas. Por lo tanto este método no utiliza

una llave de acceso

2. Por cifrado: Este método ya utiliza un paráme-
tro llamado llave o clave, el cual controla un proceso
de transformación hecho sobre el texto original o
el texto cifrado (Fig, 2).

Esta subdivisión aparece dividida por tres tipos

de sistemas criptográficos;

2.1 Sistema de sustitución:

La transformación realizada sobre el texto origi-

nal, se basa en que cada elemento de este texto,

es cambiado por otro simbolo, según ciertas reglas

2.2 Sistema de transposición:

Según una regla de permutación, se cambia de
posición cada elemento del texto original, obte-

niendo asi el texto cifrado.

2.3 Sistemas mixtos:

Como lo dice su nombre, este sistema reúne
características metodológicas de los dos antes
nombrados.

Cada sistema tiene un número de métodos que
lo caracterizan, dentro del sistema por sustitución

(2.1) aparecen.

2.1.1 Método del César (atribuido a Julio Cé-
sar):

Cada lelradel texto original es reemplazada, por

aquella que se ubica Ires lugares más adelante en
el alfabeto.

Ejemplo:

A por D oes: ROMANO'

ZporC queda como; URPDQR

La variación de este método seria aplicando un
deslizamiento diferente, o sea en vez de 3 posicio-

nes, usar otra.

2.1.2 Método Simple Sustitución:

Según una regla de equivalencia, se reemplaza
cada carácter del texto original por otro.

Este método desanima a cualquier criptoanalis-

ta. por la cantidad de alternativas para la sustitu-

ción, 26 si sólo se considera el alfabeto. Pero hoy
en dia tos métodos para quebrar estos sistemas

están muy avanzados, técnica y tecnológicamente,
por ejemplo si se hace un estudio de la "aparición

de letras", nos daremos cuenta que el lenguaje
español es muy malo para usar este método

2.1.3 Método de VIGENERE:
Este método propone el uso de un texto o frase

clave, además de una tabla de sustitución: otra

característica del método, es que se sobreponen
varios alfabetos incrementando la seguridad del

método enormemente.
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'Se cambia la clave por el texto original repitién-

dola cuantas veces sea necesario, hasta comple-
tarlo.

Permite cifrar en torma muy simple, además es
fácil de mezclar con otros métodos. Existen dos
versiones.

Versión 1: Se divide el texto en 2. en forma "común
y corriente".

Texto original; LA GUERRA HA SIDO
DECLARADA

Texto dividido:|LA GUERRA HA SI

IDO DECLARAD Ab

El texto cifrado se obtiene al escribir por colum-

nas, de izquierda a derecha

Versión 2: Ahora se divide el texto en 2. escri-

biendo por columnas.

Texto dividido: L Ó E R~H S D D C A A A
AURAAlOELRDb

El texto cifrado se obtiene al escribir por FILA el

texto DIVIDIDO.

Texto cifrado: "LGERHSDDCAA
AAURAAlOELRDb"

2.3.1 Citrado Fraccionario

Básicamente utiliza una sustitución bilateral (a),

más una transposición (b) y finalmente una sustitu-

ción simple (c).

Ej.: Dada la siguiente tabla de sustitución bilateral

*EI texto cifrado se obtiene usando cada par ver-

tical de letras que se obtiene entre el texto original

y el cambiado, como parámetros de entrada a la

tabla de sustitución.

Si el largo de la llave tiende al largo del texto

original, el método pasa a ser completamente se-

guro Un ejemplo de uso de esta variación del mé-
todo de Vigenere. es la aplicación en la linea directa

que existe entre Moscú y Washington.

2.2.1 Permutación simple;

En términos generales consiste en dividir el texto

original en bloques de largo N. para luego aplicar

una permutación dada, dentro de cada bloque.

Ej.; siN - 5 y la clave a usar es ;£ 2_± ¿ £'.

lo que quiere decir que;
- La primera letra del texto original queda en la

tercera posición

- La segunda letra del texto original queda en la

segunda posición

- La tercera letra del texto original queda en la

Ahora, si el texto es: "Bloques para permutar"

(N - 5) lextodividido Bloquesparapermutarb"

texto cifrado: "olbuq psera epamr atubr'

2.2.2 Sistema R.F.C.S. (Real - Fence Clpher
Systems)

Este método fue de gran utilización en la Guerra

Civil de U.S. A.

F z v R A

y G o B K

U P C L s3DMH»

a] Como primer paso sustituir cada letra por su

correspon dien fe en el cuadro, obteniendo el nú-

mero de coordenadas de cada letra y anotán-

dola por columnas.

Texto original: "Fraccioi

FRACCIONARIO

//II1WW ll\\\^\

bj Luego se hace una transposición de las coor-

denadas, haciendo pares de éstas, por fila.

c) Para finalmente hacer una sustitución simple,

de las coordenadas obtenidas, por las letras

del cuadro.

Texto cifrado:
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2.3.2 Método CHASE:
Pliny Earle Chase, en el año 1859 propuso el

siguiente método, en el cual aparte de hacer uso

de una tabla de sustitución bilateral, en que sus
Índices son numéricos, se realiza una operación

aritmética.

Ej. : se tiene la siguiente tabla (rellena con simbolos

de uso no muy frecuente).

2

3

É S í A L

m o p i v

Z B Q

N C D G

si el texto original: D EC I F R A R
se tiene Índice por tila: "21222111"
eindiceporcolumnas: 81749040'(9|

multiplicando por 9 los índices columna,

seobtiene FILA: 2 12 2 2 111
columna: 735741360

Para obtener el texto cifrado, se sustituye cada
par formado por su respectiva letra en la tabla, en
el caso del Índice columna 7 obtenido, se elige

arbitrariamente una de las tres filas. Quedando:
Texto cifrado: "B P L C I M T Z R"
Es aconsejable dividir el texto original en peque-

ños bioques cuando este sea muy extenso, para

así no dificultar la multiplicación.

II. Criptografía (D.C.)

En los sistemas criptográficos antes del compu-
tador, la segundad la daban ocultar el sistema uti-

lizado. Ya en el siglo pasado se dijo que la seguri-

'dad de un método radicaba en "ocultar la clave"

y no el sistema", y que este fuera conocido com-
pletamente. Los sistemas modernos tienden a ésto.

La subdivisión es:

1. Sistemas simétricos:

Se caracterizan porque utilizan la misma clave
para cifrar y descifrar. Hay algunos que usan dos
claves, pero es fácil deducir una de olra.

2. Sistemas asimétricos:

Al contrario del anterior, el cifrado y descifrado

es con llaves diferentes, nodeducibleunadeotra.
Los métodos de estos s

1.1 Por flujo, bilabit:

Se puede describir como un refinamiento del mé-
todo de Vigenere. en este caso se utiliza un gene-
rador de llaves, el que se encarga de controlar la

transformación en forma global. Cada bit es cifrado

uno Iras otro, dependiendo de un grado según el

método, de los bit ya cifrados. Esto trae el problema
de propagación de error (imposible volver al texto

original), debido a esto y al no poder trabajar en
bloques de texto pequeño, es que no es muy acep-
tado para usarlo computac¡analmente.

1.2 Cifrado por Bloques:
Básicamente se divide el texto en bloques de

largo "N" y se aplican permutaciones y sustitucio-

nes sobre éste: normalmente se puede explicar

MICROBYTE Septiembre 1985

como operaciones realizadas por ca|as negras, las

cuales tienen una entrada, proceso y salida. Las

cajas de permutaciones se llaman "cajas P". A
esta caja entran comúnmente bloques del texto

original, los cuales son en general múltiplos de 8
(1 byle); pues se hace más fácil implementar el

método en rutinas computacionales. El rango suge-
rido es de 32 a 128 bits.

La sección de sustitución "Cajas S" da la ampli-

tud del método, para un bloque de largo n existen
2" caracteres, permitiendo 2

n
. sustituciones posi-

bles. La fase de sustitución es realizada para blo-

ques de 4 blls normalmente.

La caja P comúnmente fija y sin llave con el

ob|eto de producir difusión, o sea aumentar el nú-

mero de posibles salidas. La caja S está controlada

por llaves o clave y provoca confusión.

Combinación de cajas:

Caja S

r

4-4-

La pauta de este método la dio IBM, con el IBM
-Lucifer. Consistía en cifrar un bloqueen 128 bits,

usando cajas P fijas y cajas S, que dependían de

La versión más popular y usada ee el DES (Data
Encryption Standard), el cual es una variación del

Lucifer y ocupaba una clave de 64 bits, la transfor-

mación se basaba en cajas P-y S. durante 16 in-

teracciones y el largo del bloque también era de
64 bits.

El descifrado se hace ocupando el algoritmo al

2.1 Llave Pública (PUBLIC-KEY):
La criptografía simétrica requería un enlace pre-

vio, pues era necesario enviar la llave a través de
un canal seguro y luego establecer la comunicación
a través de otro, el cual era público.

En 1976 DIFFIE y HELLMAN propusieron que
cada uno de los N usuarios tuviesen 2 algoritmos

39



E y D; donde "E" es usado para cifrar y "D" para

descifrar. Esto permite que un usuario coloque su

algoritmo de inscripción "E" en un directorio públi-

co, sin comprometer su algoritmo de descifrado

"D".

n mensaje criptográ-

A MENSAJE B

Usando el concepto de llave pública se tiene que
los señores A y B. tienen dos algoritmos cu E fl .

D
ft y EB , DB respectivamente, siendo E

ft y Ee públi-

cos, y D„ y D n sólo conocidos por A y B respecti-

vamente, entonces se tiene que

: üi-a;:, :: y .-.,;

- El señor A toma el algoritmo de cifrado público

de B (E B ) y lo aplica sobre el mensaje (M); obte-

niendo el cifrado (C), lo manda a través de un

canal cualquiera a B, éste lo recibe y lo descifra

con su algoritmo secreto (DB ) obteniendo el men-

saje (M) original.

¿pero, cómo B está seguro que el mensaje se

lo envió A?

MUE^Om^
Mrwi

• No a
Para VHS y BETA US$ 13,85 *

ParaD¡sketies5 1/4" USS 12,30 »

SOLICITAMOS DISTRIBUIDORES

INGETROH

Esto se soluciona, obligando al señor A, a firmar

previamente el mensaje,

i) El señor A hace: S - D„ (M)

C EB <S)

obtiene S aplicando sobre su "firma" (texto pro-

tocolar), su algoritmo secreto de descifrado,

para luego aplicar el algoritmo público de cifrado

de B. sobre este resultado (Si. obteniendo C

e la "firma" cifrada (C)ií) Cuando el señor B re

Hace: S - DB (C)

M = E
ft

(S)

aplica la metodología a la inversa de desci-

frado C. con su algoritmo secreto (DB) y obte-

niendo S y luego aplicando el algoritmo de ci-

frado público de A sobre éste. Asi obtiene la

"firma" (M|.

Este sistema aunque lógico y relativamente

fácil de entender, sólo ha sido planteado y no

asi. llevado a la práctica hasta ahora.

- Presente y futuro de la criptografía

El anuncio del D.E.S. (II 1 .2) y el planteamiento

del esquema de llave pública, marcaron una pauta

en el desarrollo de la criptografía moderna. Anies

de esto el estudio y uso de la criptografía estuvo

reducido a comunidades de diplomáticos, militares,

agencias de inteligencia, etc. Sin embargo, el uso

del computador y las telecomunicaciones, aumentó
el interés por la criptografía por parte de las com-

pañías de comunicaciones, lábrícas de computa-

dores, universidades, bancos, etc. Hoy en día el

D.E.S. ha sido implementado en chips y su fabrica-

ción la realizan casi todos los fabricantes de com-
putadores.

En un futuro cercano la evolución tecnológica

será un factor decisivo en la criptografía; la micro-

electrónica (chips), el desarrollo de nuevos y más
eficientes algoritmos para implementar los méto-

dos modernos, etc La tendencia que hoy existe

para escoger pequeños equipos, conectables a re-

des de trabajo (computacionales) para compartir

recursos, motivará la búsqueda de mecanismos

que conserven la privacidad y la segundad de la

información manejada.

IVO FORMULARIOS
CONTINUOS

IMPRESORES LIBERTAD 574
FONOS 90407 94066

MENTALIDAD DE SERVICIO SANTIAGO
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Inventarios y Simulación
Guillermo Beuchat

Ing. Civil Industrial U. de Ch.

El control de inventarios tiene actualmente
una gran relevancia en la gestión de empresas,
dados los altos costos de almacenaje y reposi-

ción que se enfrentan. Por ello, el uso de simu-
lación y modelos matemáticos para el cálculo
de lotes económicos, puntos de reordenamien-
to y costos de inventario ha crecido sustancial-
mente en los últimos años. Por otra parte, la

disponibilidad de poderosos equipos de com-
putación ha hecho factible la implementación
de sistemas de control y seguimiento capaces
de controlar simultáneamente miles de pro-
ductos. En este artículo, se presenta un pro-
grama que permite calcular el tamaño del lote y
el nivel de reordenamiento para un producto,
usando la simulación.

En general, la administración de inventarios no
es independiente de las demás (unciones de pro-

ducción o distribución de una empresa. Es decir,

existen restricciones en cuanto a la oportunidad y
frecuencia de los pedidos de materiales en el caso
de inventarios de materias primas, o restricciones

de demanda esperada en el caso de productos
terminados- En este último caso, la aleatoriedad de
las variables en juego, tales como la demanda y el

tiempo de reposición, implica necesariamente el

uso de la simulación para obtener resultados rea-

A fin de entender mejor el programa Basic ad-
junto, es necesario recordar algunos conceptos
importantes de la teoría de inventarios:

- Costos de ordenamiento o preparación: corres-

ponden a los costos en que incurre la empresa
cada vez que coloca un pedido o prepara las

maquinarias para efectuar una producción en
loteEstos costos son independientes del tama-
ño del lote que se compra o se produce.

- Costo de manejo o almacenaje: corresponden a
los costos directamente asociados al movimien-

to de materiales, espacio en bodegas, transpor-

te puerto - fábrica, etc. Generalmente se expre-

san como un porcentaje del valor del inventario
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- Costos de escasez: corresponden a los costos
asociados a ventas perdidas por agotamiento
de stock, mano de obra ociosa, etc.

- Costos de capital: corresponden al costo de
oportunidad de los fondos que representan el

stock de materiales almacenados.

- Lote económico: corresponde a la cantidad ópti-

ma que es necesario producir o comprar, de tal

forma de minimizar los costos totales de inven-

- Tiempo de reposición (Lead Time): corresponde
al tiempo que pasa entre la colocación de un pe-

dido y la recepción de los productos en bodega.

- Punto de reordenamiento: corresponde a aquel
nivel de inventarios en que se hace necesario

colocar un nuevo pedido para reponer el stock.

- Inventarios de contingencia: corresponde a un
stock mínimo que se mantiene por si ocurre
cualquier emergencia y no se recibe un pedido
a tiempo, o no se puede producir a tiempo para

cumplir con los clientes.

- inventarios estacionales: corresponden a un
stock de productos mantenido para amortiguar
el efecto estacional de la demanda, dada una
capacidad de producción fija.

Sistemas de administración de inventarios
Los modelos más simples de administración de

inventarios se pueden clasilicar básicamente en
dos enfoques: el sistema de cantidad fija de reor-

den, y el sistema de ciclo fijo de reorden El prime-

ro consiste en la realización de un control perma-
nente, periódico, del nivel de inventario de los pro-

ductos. El momento que se detecta que un pro-

ducto baja del punto de reordenamiento, se coloca
un pedido por una cantidad fija de producto. El se-

gundo método consiste en efectuar una revisión

periódica de los niveles de inventario, colocando
pedidos varialbes en cantidades sulicientes para
alcanzar un nivel superior pre-definido.

Cualquier sistema de administración de inventa-

rios requiere, por lo tanto, de un buen sistema de
seguimiento de todos los productos, que permita

conocer el stock disponible en cualquier momento.
Existen actualmente sofisticados sistemas compu-
tacionales que permiten efectuar este control Sin

embargo, ¿cómo determinar la cantidad óplima y
el punto de reordenamiento?

Un modelo de simulación
Consideremos el problema de obtener la canti-

dad óptima y el punto de reordenamiento para un
producto cualquiera. La función objetivo del encar-



gado de efectuar los pedidos es evitar los agota-

mientos, aunque podrían existir otras: minimizar el

costo total de mantener el inventario y efectuar pe-

didos, minimizar la cantidad almacenada, etc. La

demanda que tiene el producto es una variable

aleatoria, así como el tiempo de reposición al efec-

tuar un pedido. O. Barros [1] propone un modelo
de simulación para resolver el problema.

Sean las siguientes variables:

- Dem

le reordenamiento

Punto de reordenamiento

Costo de mantención de una unidad por

expresado con porcentaie del valor del mv
Costo de preparación u ordenamiento.

C,

TT Tiempo total de simulación (# periodos)

Pu Precio unitario del producto.

Para efectos de la simulación del sistema se de-

finen ademas otras variables que describen el es-

tado del sistema en cualquier momento:

Tiempo transcurrido.

Nivel de inventario tísico al (mal del periodo i

', Posición de inventario (actual I órdenes
pendientes

|

Tiempo de llegada de la próxima orden.

I, Costos totales de mantención de inventario

hasla el período 1.

i
Costos totales de ordenamiento hasta el periodo i

Numero agotamientos durante la operación del

Cantidad tallante total.

Algoritmo de Simulación

CHD

El diagrama de flup mostrado en la fig 1 mues-
tra la secuencia de procesamiento de la simula-

ción, qge ha sido implementada en el programa
Basic adjunto.

El problema de las variables aleatorias

En el modelo anterior, tanto la demanda C,

como el tiempo de entrega L, son variables aleato-

rias para usar el modelo, por lo tanto, el computa-
dor debe "generar" valores para estas variables,

de tal forma que su distribución estadistica se ase-

meje lo más posible a la realidad. Ello se logra ha-

ciendo un análisis estadístico de datos históricos

disponibles, ya sea para encontrar una distribu-

ción de probabilidad o para efectuar un pronóstico

usando un método de estimación.

Por simplicidad, se ha supuesto en este progra-

ma que tanto la demanda como los tiempos de en-

trega siguen una distribución normal, con media y
desviación standard conocida en cada caso. A tin

de generar estos números en el computador, se
usa el siguiente método:

2) Se calcula el numero E como

en que X, son números aleatorios uniformes

entre y 1 . El número E así generado sigue

una distribución normal de parámetros y 1

Es decir.

3) Se transforma el valor obtenido a una normal

de parámetros (U,V) usando la función

E U + VE

enqueÉ N(U.V}

Por lo ianfo, para generar números aleatorios

que sigan una distribución Gausstana de media
U y desviación standard V, basta implementar
esta subrutina en Basic. En el caso de nuestro

modelo de simulación, es necesario entregar

como parámetro la medía y desviación stan-

dard de la demanda y del tiempo de entrega.

Operación del modelo
Haciendo referencia al diagrama de flujo de

la Fig. 1 . podemos describir eí funcionamiento
del sistema. Inicialmente. es necesario asignar
valores iniciales a las variables Luego se "ge-
nera" una demanda, se disminuyen el inventa-

rio y la posición de inventario en esa cantidad,

y se pregunta si es tiempo de llegada de una
orden. Si corresponde, se incrementa el nivel

de inventario y los costos de ordenamiento an-
tes de continuar. Luego, se pregunta si la posi-
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ción del inventario es menor que el punto de
reordenamiento. Si lo es. se coloca un pedido

generando un tiempo de llegada, se fija e! tiem-

po para recibir un pedido, y se aumenta la posi-

ción de inventario antes de continuar. Luego.se
pregunta

Si lo es. se incrementa en 1 el número de agota-

mientos y se aumenta la cantidad (altante en una

cantidad igual al valor absoluto del nivel de inven-

tario. En caso contrario, se incrementa el costo to-

tal de mantención, sumándole el precio por la can-

tidad por el costo de mantención.

Luego, se incrementa en una unidad el tiempo y

se veritica si se ha llegado ai final de la simulación.

Si no se ha llegado, se vuelve al comienzo para

generar otra demanda, y en caso contrario termina

la simulación y se pueden imprimir las variables de
estado.

Uso del Programa Basic
El Programa Basic adjunto es una implementa

ción de este modelo, que puede usarse para oble'

ner valores óptimos de O y B. Para ello, se ingre

san en primer lugar los parámetros del sistema,

luego las variables de control y se generan los

sultados. Tras mostrar los resultados, el programa

permite efectuar otra corrida, con la opción de
cambiar o no los parámetros y variables del siste-

El siguiente ejemplo nos permitirá visualizar me-

jor el uso del programa.

Un distribuidor de baterias para automóviles de-

sea conocer cuál es la cantidad óptima a pedir, y
cuál el stock de reoroenamiento a lin de minimizar

el número de agotamientos. Para ello, efectuó un

estudio de la demanda, verificando lo siguiente:

Además, su proveedor se demora 5 dias. con

una desviación standard de 1 dia. Por otra pade.

sus costos y precios son:
- Costo de mantención: 0.65% [unidad .-dia).

- Costo de ordenamiento: 15.600 [$].

- Precio unitario del producto: 9.600 [$ unidad).

El distribuidor hace uso del programa usando un

nivel inicial de inventario de 60 unidades, y obtiene

los resultados que se muestran. El tiempo de si-

mulación fue de 90 dias [tres meses). Es necesa-

rio efectuar un buen número de corridas modifi-

cando los valores de Q y B hasta llegar a un "ópti-

La simulación es una técnica no-optimizante.

Por ello, es necesario efectuar "corridas" sucesi-

vas experimentando con los valores de O y R, a fin

de acercarse al objetivo propuesto. En este caso,

se trata de obtener valores de Q y R que minimi-

cen el número de agotamientos a mínimo costo to-

tal. Sólo en la época actual la ingeniería puede
usaren mejor forma la simulación, dada la existen-

cia de capacidad de proceso adecuada en los mo-
dernos computadores digitales. Ello explica los in-

tentos por desarrollar métodos numéricos optimi-

zantes que se realizaban anteriormente, pero que
necesariamente conduelan a una idealización ex-

cesiva del problema.

1UFIIT "NIVEL INICIAL CE IHV£MP°[e
IPiniT T_r..S T0 MRíETE ! '- ION OPESIOÍ'O:
IIIPUT "COSTO DE rjRIiEiJftn: I EMT0/PREP

PRODUCTO

INPUT DE VRRrHBLES

KTÍM71RE11 B0RPR Pl

IIVEL DE RE ORDENAMIENTO

[NICinUiZBCIOH DE VRRIRBLE9 '

'-,'
i Te-e no»e cm»b- co-b : :-.'

• SIMULACIÓN ""
340 IV-Wt PI-NI
3sa u-nn.:v-BS
3S0 0CÍUB 1BC0

TB>T THEH 420

FWHBSUvi aoro 4

Conclusiones
Aunque el modelo propuesto contiene varios su-

puestos simplificatorios que lo hacen un tanto

irreal, ilustra la facilidad con que es posible simular

un proceso real en un computador. Para ello basta

realizar un buen análisis de la realidad y luego re-

producirla lo más tielmente posible en un progra-

"frlthhte de producto

"costo ventas perdidas
-cesto total mantención
"costo total 0rcefihí1ien
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* REPITE BinULHCIC

*:+* INGRESE VARIABLES S I l-IULñC I OH +:**

TIEMPO HE SIMULRCIQN "} 99
TAMAÑO DE LOTE '? 50
NIVEL I'E PEORPENiT^ENTO :? 12

3. CflHSlffi PARÁMETROS DEL 6IBTEMR"

B NOS. ALEATORIOS *

3IHINV- SIHULflCIOH DEL INVENTARIO

1048 E-=E*HHD(0)-6.3
1050 NEXT X : .-

miope-: :
rnp.iHEiRO ***

NIVEL INICIAL BE INVENTARIO
rrjSTO MANTENCIÓN C:,-'FERI0DO>
COSTO DE ORDENRMIENTO/PPEP
I'C'iiMDfi MEDIA
DE3V, STANDARD DEMANDA
ITEtlPO ENTREGA MEDIO
DESV. STANDARD TF'Ü. ENTREGA
PRECIO UNITARIO PPÜHUCTO

NO. PEDIDO? ErECTUÑI'OS : 22
NO. AGOTAMIENTOS i B
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Programando el 6502
Jorge Cea Silva

En esla oportunidad nos vamos a dedicar a ha-

cer algunos programas tipos, que nos ayudarán a

un mayor entendimiento de los modos de direc-

cionamiento, algunas instrucciones y sus assem-

bler.

Cada programa será tratado como una subruti-

na y su dirección podrá ser elegida por el lector.

sin necesidad de hacerle alguna variación, salvo

en el caso de las direcciones de los datos o resul-

tados, los cuales los podrá adaptar según su má-
quina.

Multiplicación de 8 Bits.

Una rutina muy interesante, y que nos ayudará

a usar varias instrucciones del 6502, es la de mul-

tiplicación. Esta es similar a una decimal, como
veremos a continuación:

En ambos casos hay una multiplicación del mul-

tiplicando fen adelante "MPD"), por el dígito me-
nos significativo (DMS) del multiplicador (en ade-
lante "MDR"), (1 12 x 5 = 560 y 1101 xl = 1101).

Luego se vuelve a multiplicar el MPD por el si-

guiente dígito, desde la derecha, del MPR (1 12 x

2 - 224 y 1101 x0 - 0000). Este resultado par-

cial se ubica bajo el anterior, trasladando un dígito

a la izquierda (SHIFT LEFT), para una posterior

Este proceso se repite según la cantidad de dí-

gitos que tenga el MPR, para finalmente sumarse
todos los resultados parciales y obtener el resulta-

do (inal (RES). La siguiente tabla nos da las reglas

de suma y multiplicación binaria.

Reglas de Adición y Multiplicación binarla

provocando una de éstas un salto o bifurcación

(BRANCH) a otro lugar del programa.

lultlplícación de 8 x 8

(
PARTIR

)

lm^Cp I

I
"SE" |

|
RES RES MPO

|

|

""£,""
|

t

I SlTc
B
,"„

s
I

(_ 1MORNAR
)

Ahora realizaremos un programa que multipli-

que dos números de 8 bits (1 byte). En primer lu-

gar, haremos el diagrama de flujo de éste.

Este diagrama de flujo representa simbólica-

mente los pasos que debe seguir nuestro progra-

ma.
Cada rectángulo representa una o más instruc-

ciones.

Los rombos representan una pregunta, la cual

puede tener sólo una de dos respuestas posibles.

46

a) Los dígitos a multiplicar estarán en las celdas

de memorias "MPD" y "MPR".

b) El resultado se guardará en dos bytes

("RESL" para el dígito menos significativo y
"RESH" para el más significativo).

c¡ Un registro temporal "TEMP" nos ayudará a

rescatar los bits más significativos (BMS) del

MPD.

d) Debido a los pocos registros del 6502, es que
MPD. MPR. RESL. RESH y TEMP. serán ubi-

cados en celdas de memorias.

e) El programa se realizará en dos versiones; en

una supondremos que los datos están en la

página 6, y en el otro, que están en la página

cero, la que nos permitirá ver las ventajas de
ésta última. Los datos se ubicarán según lo in-

dica la tabla 2.

f| El registro X contará las 8 veces a multiplicar

MPD (una vez con cada dígito de MPR).
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LA FORMULA PERFECTA

Sin duda, esta es la fórmula mis avanzada en tecnología superior, para personas que como usted,

lideran la utilización de la información en su empresa, Y las rajones sobran ¿Por qué? Despejemos la

incógnita:
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Modula 2, etc.
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IIMI'K.UX. Hewlett

Packard. Data General, entre

• Pj.|l;lli^ Estadísticos.

aplicaciones y documentación.

• ümir.il Je proveaos: PenOMyoBOi
»PnlfHK.islaies Je ilitift Qmnis3,

Odesta, Helix, etc.

• Software CAD que permite desde
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e imágenes.

• Kamdisk.
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DATO D1RECC en PAG í DIRECC. en PAG.

MPR $600 $18
MPD $601 $19
TEMP $602 $1A
RESL $603 S1B
HESH S60¿ $1C

^_ ñ
« m»

i

Las lineas de un trazo indican rotación (ROTA-
TE) o traslación (SHIFT) de un byte. un bit a la iz-

quierda o derecha.

Las lineas de doble trazo indican un traslado de
todo un byte, ya sea por una instrucción LDA. STA
oADC.

En el siguiente programa supondremos los da
tos en la página 6, lo cual nos obligará a accesar

los con direccionamiento absoluto, los cuales

pan 3 bytes (observe que ASL, LSR y ROL a

san o trabajan directamente sobre la memoria).

Las instrucciones de carga LDX #£08 y LDA
#$ 00 usan Dlr. Inmediato (2 bytes); las instruc-

ciones de bifurcación BCC y 8NE usan Dir. Relati

vo (2 bytes) y. finalmente, CLC, RTS y DEX. Di

rec. Implícito (1 byte}.

C6d.de

BD 03 06 STA

! 603 Si C - 1

ía MPD a RES.
rda RES.
íareslodeMPD

Código de Maq.

La Fig. 2 muestra las partes más relevantes del

6502 y de la memoria a utilizar, así como el flujo

de los datos.

Parte de la Memoria y CPU Involucrados en
una operación de multiplicación.

Los comentarios de este programa son los mis-

mos que del primero.

Aquí los direcciónamíentos absolutos se cam-
biaron por Página Cero, cambiando sus códigos

de operaciones, ahorrándose 12 bytes de progra-

mas y 5 de datos.

El otro cambio es el de la longitud de los saltos

(Branch), los cuales se han acortado en el segun-

do programa.

lentos Indexados:

tuvo como objetivo utilizar

Uso de DI

direccionamientos no-indexados y la diferencia

de trabajar con datos en Página Cero u otra

na.

He: LSD^\
1 * 3 - 5 G

Mili. ii

SOI- DCl (1

STX DC2 y
3 ETX DC3 :i V. -S

EOl DC4 1)

ENQ B
6 ACK SYN

a

9

BEL ETB

EM
i

8
u " 9

•

LF SUB /

ESC
C FF FS L 1

D
E

CH
SO

GS
RS N

\

n

F ar us ' ... o :\

Aquí nos concentraremos básicamente a traba-

jar con los modos de direccionamientos indexa-

dos ya vistos, es decir, Págíns Cero. Absoluto X e
Y. e Indexado Indirecto.

Sin duda que el mayor uso de los indexamien-
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tos es para accesar tablas con direcciones indi-

rectas o varios datos en forma directa. Como que-

dó demostrado en los números anteriores, en los

cuales trasladamos datos de una dirección a otra,

encontrar un carácter y colocar un carácter en una
zona de memoria. Sobre esta base seguiremos
trabajando, pero esta vez con objetivos más defi-

nidos, y para ello haremos uso del Set de Códigos

de Caracteres Estandarizados e Internacional AS-
CII, que muestra la tabla 3.

En ella tenemos caracteres de control dispositi-

vos y que son los 32 primeros (códigos 00 a 1 F).

como Cfl (Retorno de carro), código $ 00, y que
generalmente indica el fin de una lista de caracte-

res y ordena a imprimirlos a una impresora; LF
(Line Feed), código $ OA. adelanta una linea. Del

código S 20 en adelante hasta 7F son caracteres

a imprimirse.

Por ejemplo, la frase "Microbyte 1985" se en-

contraría en memoria de la siguiente forma:

ESSff
Cada cuadro, de la fila inferior, representa una

dirección de memoria, por lo cual se han ocupado
15 bytes, incluyendo un espacio (SP), código

$ 20, y un retorno de carro, código $ 0D.

Ejemplo 2. Encontrar en una lista o cadena de
caracteres, la longitud de ésta, la cantidad de es-

pacios y cambiar los caracteres en minúscula por

mayúsculas. La dirección de comienzo de la lista

se encuentra en las direcciones $ 0020 y $ 0021

.

Colocar la longitud de la cadena en la dirección

$ 600 y la cantidad de espacios (SP) en $ 601.

Solución
Primero haremos el diagrama de flujo ' este

programa.

Manejo de Cadenas (Strings).

Programa en As se moler

A2 00 LDX #$00 Limpia registros

Aü ¡)í> HS00
A9 00 LOA #5 00
BD 00 W STA $800
8D 01 STA $601

es
C9 00 CMP ¿Es un CH?
FO 24 BEO Si lo es salte a x 1

C9 20 CMP Es un espacio

DO 10 HNF X2 Si no lo es. salle a X2.

EE 01 Mi INC $601 Cuente el espacio

:1NC $20 Incrementa índice indi re

A5 20 $20
C9 00 CMP #$00
DO EA BNF X3

INC

4C • ' JMP xa
C9 60 X2; CMP 1 1 -.i

.

¿EseíCód. .«¡'[miiiú

30 EF B.'.íl

CS 7B CMP ¿EselCód.- 7B?(minú

10 EB BPL
CLC

X4
S^iTefacarreo

E9 20 SBC #$20
81 20 STA ($ 20,.) Guarde el carácter

JMP
80 DLf Descuente el CR
8C 00 OH STY $600 Guarde cuenta 0e carac

RTS .i RASn

En las instrucciones JMP, los bytes marcados
deben contener las direcciones de las celdas

de memoria a la que salta, la que dependerá de
dónde este ubicado el programa.

Usuarios Cómodore 64

Esta máquina posee una CPU 6510. la cual es

una versión mejorada en Hardware de la 6502,

pero su Assembler es totalmente compatible, tan-

to en los nemónicos como en el Código de opera-

ción. Algunos otros datos importantes son:

- Si se trabaja solamente en código de máquina,

la página cero está disponible, ya que lo usa el

BASIC.
- Las Direcciones SC000 a $CFFF dejan 4 Kby-

les libres para el Lenguaje de máquina.
- Otro lugar es bajar la RAMTOP o tope de me-

moria BASIC (normalmente en S9FFF o 49959
en decimal), con: POKE 51, L : POKE 52, H:

POKE 55, L : POKE 56,H : CLR
Ejem.: Para reservar de la $9000 a la S9FFF.

POKE 51,0 : POKE 52. 144 : POKE 55, :

POKE 56. 144: CLR.
- Para ejecutar un programa hay dos formas:

SYS X: Ejecuta el programa desde la dirección

X.

USR X: Ejecuta el programa cuya dirección

está en 735 (byte ba|o) y 786 (byte alto). Se
puede retornar un valor en punto dotante, colo-

cando entre las direcciones $61 y 66 el siguien-

te formato.

|
$61 | sea | s 63 1 i 64 | J6!

Signo

Exponente: 128 da valor 0. 129 el valor 2°, 130 el

valor 2'
, etc.

Signo: para positivo y "FF" para negativo.

En ambos casos (para SYS X y USR X) RTS
vuelve al BASIC.

MICROBYTE Septiembre 1985
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El Nuevo MAI Basic Four 2000.
La Síntesis Perfecta de la Revolución de Los
Super Microcomputadores y La Confiabilidad

de lo Probado.

El Sislema de Administración

MAI BASIC FOUR 2000»

combina la potencia de un
supermicrocomputador mulii-

usuario con la disponibilidad de
software comercial y profesional

de alia calidad probado en cientos

de instalaciones en Chile y miles

en todo el mundo.
En el Sistema 2000 converge la

tecnología mas reciente y la

compatibilidad con toda la línea

de computadores MAt BASTC
FOUR,

Le hemos dado a nuestro

Sistema Operativo tipo UNTX™

un carácter amistoso para que sea

confiable a personas que no tienen

ninguna experiencia en

computación. Este Sistema se

llama BOSS/IX.

Características Sobresalientes

• Procesador Central Ultra

compacto con 1 Mli de memoria
• Capacidad en discos magnéticos
desde 22 MB hastia 240 MB.

• CPU de alta velocidad motorola

68BIO.

• Cinta Magnética Strcamer en

Cartndgede-OMByylia
velocidad de respaldo.

• Hasta 14 terminales locales o re-

motos (más de 600 en Red local)

• Business BASIC Nivel IX
• Sistema Operativo BOSS/IX'"
• Transportadores de aplicaciones

v archivos desde los niveles Basic

Four anteriores (S/10. 110-730.

MAI800Ü, BBIyBBIl).
• Sistema Generador de
Aplicaciones ORIGIN™ de
cuarta generación.

• Sistema de Bases de Datos

Relaciónales INFORMIX 1 "

• Red Local MAGNET™
Hasta 63 Sistemas MAI 2000
interconectados.



Una particularidad de esta máquina es la sepa-

ración en hardware (controlado por Software) del

Sistema Operativo o "Kernal", y del BASIC (Fig.

4) y de la (actibilidad de eliminar cualquiera de és-

tas y reemplazarlas por RAM. ya que internamen-

te tiene 64 K en RAM, habitables por software.

Direcciones de Interés

$ 2 (2): no es usada.

$ 26 - £ 2A (38 -42): Área de trabajo para ruti-

nas de Multiplicación y División (').

$ 2B - $ 2C (43 - 44): Dirección del texto del Pro-

grama (normalmente en $ 801 (2049).

S2D-S2E (45 -46): Dirección del Área de vaha-

bles del BASIC ((¡nal del Texto).

$ 2F - $ 30 (47 - 48): Dirección de arreglos matri-

cules (final de variables).

$ 31 - $ 32 (49 - 50): Final de los arreglos. -1
. y

partida de la RAM libre.

$ 33 - S 34 (51 - 52) : Final actual del área de tex-

to de cadenas, y el tope de la RAM libre (los textos

de cadenas son puestos desde el tope de la RAM
hacia abajo).

$ 37 - $ 38 (55 - 56). Puntero para la dirección

más alta disponible para el BASIC (se puede bajar

para dejar espacio para programas en Leng. de

Máq.).

$ 90 - FF (1 44 - 255): Área de trabajo del Kernal

Mapa de Memoria del Comodore 64, y distribución de patas de CPU 6510

o ROM di

DPFF 4KIO.
RAM.O

ROM(l)

CFFF 4KRAM

BFFF
6 K ROM BASIC

O RAM

oROM(1)

9FFF

oROM(I)

7FFF

Sí,

PROTEKTOR
No mas perdidas

de programas
o riesgos de quemar

den «j de

16KenelZX81

Timex-Sinclair 1000
Mantenga su computador

y memoria
firmemente unidos

y no tema
mover el computador

Adquiéralo por

$ 960
:n Microbyte

Merced 346 Of. F. Pedidos a provtm

agregar S 100 para gastos de franqui

o éb f

MICROBYTE Sepile



La Carta Gantt
Programaciór proyectos

Carlos Alfaro Araya
Ingeniero Civil. U. de Chile

En ediciones anteriores de
Microbyte. se Han publicado dos
artículos del ingeniero Guillermo

Beuchat, en el cual se mostró
los métodos CPM y PERT, en

sus aspectos teóricos y prácti-

cos, a través de aplicaciones

especificas referidas a la puesta

en marcha de un proyecto. Aho-

ra, en este articulo, se hace uso
de los programas presentados

para que, a partir de ellos, hacer

una extensión, indicando la for-

ma de graficar los resultados

mediante una carta GANTT. La
sola limitación es restringir el

uso de la variable tiempo a can-

tidades enteras, con lo cual se
(acuita la búsqueda del algorit-

mo respectivo y la utilización de
los caracteres comunes de la

impresora.

Cambios en el programa
BASIC.
En los programas ya referi-

dos, además de la rutina que
calcula e imprime la cada
GANTT. se introducen los si-

guientes cambios:

En los datos:
- Se redondean las cifras a nú-

meros enteros.

- Se agrega el nombre de cada
actividad, los que se guardan
en la variable alfanumérica

X$ (N).

- Se agrega la techa de inicio

del proyecto en meses
F$-"MMAA'\

Orden de los datos:
- N" de actividades.

- Mes y año de partida como
string.

- Para cada actividad.

- Nodo inicial.

- Nodo final.

- Tiempo optimista.

- Tiempo probable.

- Tiempo pesimista.

- Nombre

En el programa;
- Se agrega la (unción FNVS

para mejorar la impresión del
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número correlativo de cada

actividad (alineados por la

derecha).
- Se agrega la variable H (K¡

para guardar la holgura de

cada actividad.

La rutina GANTT.
Determina e imprime en primer

luger. el encabezamiento del

gráfico, utilizando en este caso

el calendario. Obviamente, la

aplicación puede referirse tam-

bién a días, semanas, años u

otras unidades de tiempo, en

cuyo caso habrá que efectuar

los cambios que corresponda,

de acuerdo a la técnica aqui

presentada.

Luego, y a través de un "bu-

cle" para cada una de las activi-

dades del proyecto se determi-

na la extensión de cada barra.

Caso CPM.
Se incluye la holgura cuando

ella existe, utilizando un carác-

ter diferente para imprimir la ba-

rra propiamente tal y para la hol-

gura. En esta aplicación, la hol-

gura se ha impreso al inicio de

la barra; pero no hay dificultad

de hacerlo en sentido inverso

para lo cual bastaría intercam-

biar el orden de los slrings.

Caso PERT.
En este caso se ha vahado un

poco la presentación, tratando

de mostrar la holgura en cada
una de sus tres posibilidades de
extensión.

Holgura = 0. En este caso
corresponde a una actividad

critica, y se imprime con el ca-

rácter "c".

Holgura mayor que la dura-

ción de la actividad. En este

caso el término más tempra-

no de la actividad es menor
que el inicio más' tardío: se

presenta aqui. entonces, la

actividad en sus dos alternati-

vas de desarrollo temprano y
tardío, la primera barra se de-

nota con el carácter "i", y la

segunda barra con el carácter

"f" y el espacio intermedio

con el carácter "h".

Holgura menor que la dura-

ción de ía actividad. Siguien-

do la ¡dea del caso anterior,

se imprimen aqui las dos al-

ternativas temprana y tardia,

pero ahora habrá traslapo de
ambas barras, la que se de-

notará con el carácter "m"

54

Esta aplicación se corrió en

un microcomputador ONTEL-
Amigo e impresora Gemini

10X, de 80 caracteres.

Conclusiones.
La herramienta computacio-

nal aqui mostrada pretende me-
jorar la presentación de los mé-
todos de programación y control

de proyectos anteriormente ex-

puesta. Existen naturalmente

otras aplicaciones de esta técni-

ca que se tratará en un próximo

Mota: La función String S (x, y

ñera un String de largo x con (

rácler cuyo código es y.

Si au BASIC no la Hene es fáf

reemplazar por una subrutina
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Análisis estadístico de
una serie con valores

agrupados
Dr. Humberto Silva Morelii (.)

En nuestro anterior articulo hablamos de
'programas estadísticos para investigado-

res ", lo que se ha interpretado con criterios

restrictivos. Esta no ha sido nuestra intención.

pues creemos que todo individuo, que ade-

más de tener interrogantes, realiza activida-

des para resolverlas, está investigando. Y si

lo que hace se ajusta a la razón y a la expe-
riencia de nuestro pasado cultural, su investi-

gación es científica. Por tanto, no hemos sido
restrictivos. Un comerciante que desea cono-
cer su promedio diario y su proyección de
ventas, está investigando. Un industrial que
desea conocer su producción media, su varia-

bilidad y que en base a esto realice controles

de calidad, está investigando. Un encargado de
personal que estudia la producción media de
sus operarios, está investigando. Un biólogo
que estudia la actividad de un nuevo antibióti-

co, está investigando. Por esto insistimos, es-

tos programas son para quienes desean in-

vestigar. Son para los que desean progresar

en la actividad que más dominan. Sirven para
enseñar a aprender. Sirven a todos sin es

cepción.

Cálculo de estimadores para se-

ries agrupadas, realizadas utili-

zando escalas continuas
De la misma forma como operativamente una

suma es diferente de una multiplicación, aunque
ésta sea una suma abreviada, los cálculos de in-

dicadores para series agrupadas son operativa

mente diferentes de los utilizados en series s

pies. Sin embargo y como conceptualmenle y

tre ellos, no hay diferencia alguna, aprovechare

mos el liempo para aclarar procedimientos de
trascendental importancia.

a) De las Mediciones.
Algo es medido, cuando ese algo es ubicado

en algún punió de una escala métrica. Un indivi-

duo mide 1.65 m. cuando su estatura se iguala a

1.65 m. de la Escala Métrica Decimal.

b) Del Atributo Valorado.

Todo atributo que permite diferenciar indivi-

duos, es una variable". Entre individuos la esta-

tura varia, lo que permite su diferenciación

Usar la palabra parámetro" para referirse a
una "variable ", es un error que nace del mal uso
de lérminos lécnicos. La conceptualización de la
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palabra parámetro' y su unión con definiciones

castizas, se discutirá en un próximo articulo sobre
Inferencia Estadística.

c) De la Precisión y de los Limites Reales.

Una escala es un elemento subjetivo y racional,

que puede ser aplicado si y sólo si existe un ins-

trumento que le de objetividad. Nadie puede me-
dir con la definición del "metro". Se mide con
huinchas de sastre ", con varas para medir",

con un "metro", con "reglas de carpintero", etc..

La medida de menor dimensión posible, que
entregue un instrumento dado, es la precisión de
dicho instrumento. Una huincha de sastre tiene

una precisión en centímetros. Una regla de dibujo

tiene precisión en milímetros. Un micrómetro tie-

ne precisión en décimas o en centésimas de mi-

Supongamos que se ha medido una distancia

con precisión en centímetros y que ella lúe de
119 cm. o de 1.19 m ¿Es que esfo quema decir

que el objeto valorado mide exactamente
119 cm.? Es evidente que NO. El objeto mide
119 cm. porque está más cerca de 159 que de
118 Ó de 120 cm En otros términos, aceptamos
que mide 1 19 cm. porque su medida real esta en-

tre 1 18,5 y 1 19,5 Estas serian las cifras que lla-

mamos "límites reales" para esta medida hecha

con "1 cm." de precisión. Si los 119 cm. se hu-

bieran medido con precisión en milímetros, se de-
biera escribir 119,0 cm. o bren 1 190 mm.. y sus
limites reates serian 1.189,5 mm. el inferior y
1.190,5 mm. el superior. Si la variable fuere edad

y para un grupo de individuos con 9 años, el limi-

te inferior será 9 años y el superior será un infini-

tésimo antes de los 10 años, lo que prácticamen-

te s i 10 8

Supongamos ahora que tenemos otro grupo de
individuos medidos con 1 cm. de precisión, don-

de el mas bajo mide 1 15 cm y el mas alto mide
! 19 cm. En este grupo el limite real inferior será

de 114.5 cm. y 119,5 el superior

Los grupos de individuos anteriormente aludi-

dos, son los que llamaremos clases o categorías

de una serie agrupada.

d) Del Centro de Clase o de Categoría.

Este es un valor teórico que representa a todos

los individuos englobados en una categoria deter-

minada. Corresponde al valor que entrega la si-

guiente relación;

Centro de Clase = [(limite superior] • (limite in-

ferior))^
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e) De las restricciones por límites iguales o

menores que O .

Un limite de clases puede ser igual o menor

que O , si se elige una escala en la que se acep-

ta un quiebre convencional en O . En este punto

y por via de ejemplo, la Escala Celsius. no señala

Ausencia de temperatura como debiera ser. Más
aún, esta escala acepta la presencia de tempera-

turas negativas (-8° C|. lo que carece de senti-

do. Como los promedios geométrico y armónico

no aceptan valores iguales o menores que O .

nuestro programa no los calcula. Si se considere

útil describir la variación de temperatura mediante

estos indicadores, seria recomendable utilizar la

Escala Internacional de Temperaturas. Con ella el

programa corre sin problemas.

f) Un ejemplo para probar el programa.
Introduciremos en el computador la serie agru-

pada que se presenta en tabla N° 1. Ella es una

adaptación de la tabla que luera publicada en la

Revista Dental de Chile (Vol. 59, N° 1 y 2, pags.

47-52. 1969) en el trabajo Epidemia de las Afec-

ciones Orales corrientes en la Población Exami-

nada de la provincia de Antofagasia durante 1967.

Esta serie tiene 8 categorías. Como son eda-

des, el limite inferior de la I
a categoría es 10 y el

superior de la 8 a categoría es 85.

Cuando toda la información se na introducido

correctamente en el computador (ZX-81), pida in-

dicadores presionando "I". Si las cifras que apa-

recen en pantalla coinciden con las publicadas en

tabla N° 2 estaremos casi ciertos de su correcta

introducción. Para tener la seguridad pida los per-

centiles 2,5; 5 y 95. Si éstos también son coinci-

dentes, todo su trabajo estará correcto.

Para ver los efectos de categorías con limites

iguales o inferiores a cero, introduzca otra serie y

vea sus resultados.

Para finalizar, le deseamos éxito y una correcta

interpretación de los indicadores, para que su

descripción tenga la riqueza que Ud. ha deseado

darle.

Textos para consultar

Como el espacio es oro y las repeticiones inne-

cesarias, rogamos ver la lista entregada en el ar-

ticulo anterior.

mite supe--

aso Fon m
260 LET 3

~270 NEXT !

290 LET 5

345 FOR N
3E0 5CROL

365 NEXT

.Tflfe £1, "FREC. ftCUM.

TOB 6, S IN,2) ;TFrB 12

FRINT "SI"'
INPUT Pt*
IF HÍ-"5I"
if nj¡ = "NO"
GOTO ¿70

PftXNT "CURNDQ LOS ERRORES
''es preferible reintp

Íccíones

r--_'Eí; '.'"•"
¿£TEG

seo

64.5 LET 5 10
S5C LET 3\¡*
6SS LET 5(H

GOTO 670
GOTO 250

S» LET 11^=0

SB LET HB»ffl

SERIEG HUrt

90i INPUT
100 CLS

ITE REAL INFERIOR

73B INPUT

CIC=>E>ORE5 E

ROO- . TRB 26;
Sí I.NT ÍVT 11, 0,
RES''" . TÍ1B 26^'— BT 13,0,

,T(1B 26;

-L" TMEN GOTO 250
"C- THEN GOTO 4-60

THEN GOTO 7£l3

DESEO OTRA C

770 GOTO 690
780 CLS
781 LET D=0
733 LET M 1 .5=0
7S5 LET h!6 =
7S7 LET H13=0
790 PRINT RT 11
5TOY CALCULANDO"

=0 TMEN LET I

320 LET
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GOTO 350

=e>i? gcsub laaa
32a LET :! ".vi-
333 LET P=25
Ti 5 GOi'JS i Sílf
37» LET HÍ!M¿B
330 LET R =75
.-: ü c c- o ^ u e i e o

1020 LFT l-]'T;=M2t1
P3C

loas ir d

iaepi let
1073 LET
.?SC LET
.05? I-E-

1110 FOR

e;.<P ¡M3
i 3 ' 1 , 5

)

1530 NEXT .

SOÍÍ

-.:S

3 5E PRIHT RT IR, le.. "SI. cüi-iPUTm

h=2 IF N.=I TMEN GOTCr 187B

RIUT
MEDIR RRI
:' f O

rint "cubrtj
1200 PRIN"
isio PRir~
Í.2 1S IF I

1220 PRINt
i 330 puint
ÍÍ5Q PRINT "DESU. ST.:".M1
1260 PRINT RMPLITUf .H1J
J="70 PBTWT J-l JM_ IMFFBJpa "

12SO PRINT "LIM. SUPERIOR
.i-?=in .pbtmt

. ..RPjínx.íiíiTJ^FTP.

1/34.0 INPUT P*
1330 IF R$="P" TMEN GOTO 1S90
136® IF fljr'T" TMEN GOTO 143©
137B IF Rí i-FIN" THE'-I GOTD 16E-0
1330 CLS

uee print entre
USCfiL'O"
14. lO INPUT R
L4.SC> CD5IJB 1BBB
14.60 PRINT "EL PER'
14.70 PBINT -TIENE

Tabla 2

^CfiDORgS

fi-'NO'lICF:
!-!. GEONET

5CSÜ. ST.
i-FIPl itijo

4E!eiJ=77
13.fiS4.73a

1530 PRINT -i

FREC.".:TRB 1;
15*0. SCROLL

¡TCGORISS"

Verbalim

Soy absolutamente
fiell
DATALIFE, el mejor diskette

al mejor precio.

• Magnetismo y calidad
garantizados por 5 años.

• Certificado 100% Libre de Error

Verbalim

Verbatim

ciEirrEC

Verbatim
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Señor Director:

Aunque para Ud ya debe ser

costumbre recibirlas, no puedo
menos que felicitarlo por su ex-

celente revisla.

Aceptando un pequeño desa-
fio aparecido en la "Sección por

marcas" de Microbyte, más es-

pecialmente en el juego "Pali-

tos" para APPLE, les envío este

pequeño pero implacable pro-

grama escrito para un Casio FX-
702 P: fácilmente adaptable a

un APPLE. Enfréntelo al men-
cionado juego "Palitos" y verán

que no perdona errores.

Se despide atentamente de

Andrés Moreno H.

Carolina 1231, Las Condes
Santiago

LISTADO PROGRAMA

5VAC WAIT40
'I! INF' MAX RESTO'. D M D 1

20 INP POZO ", A GOTO 90

70 1F A - 0. PRT UD PIERDE" END
80 PRT ""; B; "-'; N; " ";"(": A;" I"

90 R A- (INTHA- i|<M) M i)

1C0IFR 0:R INT(RAN#-D 1)

tIOB A: A A-B
120 IF -0; PRT UD GANA 1 END
130 GOTO 30

20A 1NT(RAN#-Mt 4'M B A

sario no haya perdido y continúa

de la misma manera luego de
mostrar la operación.

El funcionarme ¡ et ¡

guíente:

Pregunta por el máximo resto

y por el pozo Luego juega y ve-

rifica que no perdió; y muestra
el resultado de esta operación,

(luego veremos cómo). A conti-

nuación, pregunta por la jugada
del programa adversarlo y verl-

lica que no sea ilícita; es decir.

que esté en el inventario permi

tido y que sea un numero entero

Luego de hacer la resta corres

pondienle, verifica que el adver

Par.lalla Casio OiroJuaador

MAX RESTO

POZO 7

#16-3 113)? 13-E 11

#11-2 OÍ? 9-1 B

#V 3 'fs)? 5-1 4

#4-3 (1)'
UD PIERDE

1-1

Oiro Jugado'

Para enfrentarlo con uno
mismo sólo hay que cambiar la

línea 20. De esla manera gene-

rara el pozo

OTRO VICioso

Sr. Director

Esia pequeña carta nene mu-
chos fines:

a) El de felicitarlos por el exce-

lente nivel que ha alcanzado

su revista (en especial, el di-

seño de la portada)

b) El de felicitar a don Eduardo
Ahumada por el excelente

programa que publicó hace

unos números en su revista,

(el desamblador para el VIC)

c) El de comunicarme con el se-

ñor José Luis López C. quien

publicó en el N.° 13 de su

revista, un articulo sobre el

VlC-20 y.

d) El de que. por medio de su

revista poder contactarme

con todos los fanáticos del

VIC-20 del pais. Mi nombre
es Roberio Andrade Gonzá-
lez, y mi dirección es; Tem-
pleman 653 Cerro Alegre,

Valparaíso.

De antemano, muchas gra-

cias por la acogida que pueda
lener esta carta.

PD: ¿Por qué no hacen una sec-

ción sobre interfaces para com-

putadores de uso común, como
elZX81 y el VIC? Creo que estos

equipos llenen grandes posibili-

dades de convertirse en podero-

sas herramientas, con algunas

pequeñas ayudas.

- Ya v n poco de eso.

FALTA RADIO SHACK

Sr Director

Por la presente me dirijo a

Uds para felicitarlos por la exce-

lente iniciativa de editar una re-

vista que sea orientada a com-
putadores personales, ya que no

existía en nuestro medio una re-

vista d

A lo largo de las ediciones he

visto que se han publicado pro-

gramas para computadores Sin-

clair. Casio. Apple, Atari, etc.. los

cuales han sido muy buenos,

pero agradecerla, si luese posi-

ble, que publicaran programas

para computadores Radio

Shack. sobre todo si son de tipo

utilitarios.

Finalmente quiero felicitarlos

por la sección donde se publican

lemas sobre Administración de
Operación e Ingeniería Indus-

trial y ojalá no discontinúen la

publicación, porque son verda-

deramente interesantes y útiles.

Sin otro particular, se despide

atentamente de Uds.

Rolando Fuenzalida Cabrera

República N." 44

Playa Ancha
Valparaíso
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OPENFILE
A CABALLO REGALADO

NO SE LE MIRAN
LOS DIENTES

Sr Director

Mi padre decia:

Salvo que desee ir en él hasta

muy lejos, y a Ud. le guste esiar

seguro de llegar. En ese caso,

le recomiendo comprarse uno y

que alguien s

Con la proliferación de empre-
sas que se dedican a la venta

de microcompuladores. se ha
puesto de actualidad el tema de
la calidad, tanto del equipamien-

to, del software, como de la aten-

ción que se hace al usuario que
compra un computador perso-

nal.

Es común de una cantidad

enorme de estas empresas ven-

dedoras, que su afán sea vender

"a cualquier costo", incluso, con
engaño. No es raro encontrar

clientes a los que se les vendió

una "pomada". Son los vende-
dores de "pomadas" los que
desprestigian a los profesiona-

les de la Computación, que bien

intencionados pretenden vivirde

este tipo de negocios.

Otro recurso muy usado por

los mercachifles, es ofrecer

como "regalo" algún programa.

ya sea envasado (EE.UU.) o na-

cional.

Hacer regalos para obtener a
un cliente, es siempre positivo,

si es que se cumplen algunos

requisitos, como por ejemplo:

a) Regalar un paquete original

y no una copia (que normal-

mente se obtiene por medios
no lícitos, violando los dere-

chos que sus autores tiene

sobre su propiedad intelec-

tual - léase robo).

b) Estar dispuesto a responder

-incluso contraclualmente-

por el Iuneionamiento del re-

galo.

Este punto es a mi juicio, el

que merece una mayor atención

y debería llevarse a alguna

mesa de discusión, con el fin de
buscar los medios de proteger a
las Empresas que han invertido

recursos en el desarrollo de Sis-

temas y que luego, ven repartido
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por todo el pais el fruto de su

trabajo .

La intención de este comenta-

rio, es que un medio de ditusión

especializado como es una re-

vista, llame la atención a:

a) Las Empresas, para buscar

una solución que incluso

lleve a obtener proyectos de
tipo legislativo (que tanta

falla hacen).

b) Los profesionales de la Com-
putación, para que promue-

van en su medio la discusión

del tema.

c) Losusuarios, paraqueseha-
gan asesorar técnicamente

en la búsqueda de la solución

que sus empresas requieren

en procesamiento de infor-

mación, para que la compra
de equipamiento y sistemas

les satisfaga y que sirva para

prestigiar una labor que en

nuestro país merece una me-
jor suerte.

Juan Contreras G.

MAPA DE MEMORIA

Sr. Director:

Primero que todo deseo feli-

citarlos por su brillante revista.

El hecho por el cual les escri-

bo esta carta es para pedirles

por tavor publicaran un mapa
completo con las direcciones

de memoria del computador
ATARi 300 XL, el cual me es
muy difícil de conseguir y de
mucha ayuda.
Agradeciendo desde ya su

atención, se despide de Uds.

Jorge Urrutia C.

Pedro Lira 1346-Stgo.

En el número anterior, en Pro-

gramando el 6502, aparece un

mapa general de memoria y al-

gunas direcciones útiles.

EXPANSIÓN ATARI

Sr. Director:

Antes de empezar tengo la

dicha de felicitarle por su exce-

lente revista.

Quisiera consultar si el nuevo
curso iniciado por Jorge Cea y
sus instrucciones son compati-

bles con el microprocesador del

ATARI 600 XL, que tengo en-

tendido es el 6502. pero no es-

toy muy seguro al respecto.

También escribo para respon-

der la carta del Sr. Marcelo

Campodónico. de Viña del Mar.

Su pregunta era si existía ex-

pansión de memoria para el

ATARI 800 y si había otra uni-

dad de disco con mayor capaci-

dad que la 810 o la 1050. sobre

esto le puedo decir que no co-

nozco unidad de disco ATARI
con mayor capacidad, pero tal

vez existan disketteras de otras

marcas compatibles con ATA-
RI, sobre esto. MICROBYTE
tendría la palabra. Sobre la ex-

pansión de memoria para el

ATARI 800, le puedo decir que
si existen, basta sacar la tapa

de la consola y agregar en las

ranuras provistas módulos de
memoria de 16 K-RAM y módu-
los de 10 K-ROM. los modelos
respectivos son:

ATARI CX-853 - Memory Mo-
dule- 16 K-RAM
ATARI CX-801 - Operating

system- 10 K-ROM
El ordenador ATARI 800 pue-

de ser expandido hasta 48 K-

RAM y 20 K-ROM: esto signifi-

ca que a partir de los 16 K-RAM
y los 10 K-ROM incluidos se
agregaran 3 módulos de 16 K-

RAMy1de10K-ROM.

Patricio Rodríguez V
Diag. Paraguay 1 10 Torre 18

Depto. 24
Santiago.

El curso de Jorge Cea es ab-

solutamente compatible con el

Atan 600 XL. al punto que los

programas de ejemplo han sido

desarrollados en esa maquina
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SLOW-FAST EN ATARI

Sr. Director:

Anles que nada los saludo en

su aniversario de la revista Ml-

CROBYTE. Leyendo la sección

OPEN FILE de mayo, el Sr. Jor-

ge Urrutia pregunta cómo se

pueden cambiar las instruccio-

nes -SLOW-FAST del SIN-

CLAIR al ATARI. Para que el

computador ATARI ejecute las

instrucciones más rápidamente,

lo hace al igual que el SINCLAIR
apagando la pantalla y luego,

una vez finalizado vuelve a su

forma normal. Para hacer que el

ATARI ejecute las instrucciones

más rápido, existe una dirección

encargada de tal función, este el

POKE 559,0 el cual apaga la

pantalla y ejecuta las instruccio-

nes en forma rápida, este POKE
se debe colocar después de la

instrucción GRAPHICS. Luego
para volver a la forma normal se

debe colocar la siguiente ins-

trucción POKE 559,34 esto hará

que el computador encienda
nuevamente la pantalla.

En el siguiente programa se
demuestra el uso de esta ins-

trucción.

ENSALADA DE JUEGOS

Sres. MICROBYTE:

Con respecto a los programas
enviados por el suscrito a su
distinguida revista, y publicados

en la edición de agosto del pre-

sente año. me permito aclarar-

les lo siguiente:

Los programas titulados PE-

NAL' y POOL', están creados

para funcionar en el computador
SINCLAIR ZX-81 con 1 K de me-
moria. Para que los programas
se ajusten a esa limitada capa-

cidad de almacenamiento, es

sub íoo^-cihcunfebencia
;ob"

:G:PLOT JíC. yc+hd-vs

ORD=XC-.SIN|C)-F¡D

Marcelo Campodónico
8 Norte 656
Viña del Mar

ROBOTICA EN ZX-81

Señores MICROBYTE"
Me permito felicitarlos por

vuestra prestigiosa revista Ade-

más deseo hacer una consulta

sobre "CONTROL AUTOMÁTI-
CO ": quisiera saber si Uds. tie-

nen conocimiento sobre, poder

conectar algún periférico de

esta clase, por ejemplo un brazo

mecánico al TIMEX 1.000. Si

asi fuese les agradecería me
remitieran planos o los publica-

ran en su revista.

De antemano, muchas gra-

necesario establecer variables Saluda Atte.

declaradas en modo directo.

Los valores de las variables son Guillermo TrujilloN

los siguientes:

P.D. Mi dirección es: José

PENAL: = 0, U = 1 Victorino Lastarna 11651, La

E = 15,L= 5. J= 10,B = 3, Florida.

H = 16

POOL: O "0,U = 1.M = 6, Si bien nada impide coman-

D = 10 dar un robot con un TIMEX, no

tencia RUN. sino que es nece-

sario utilizar GOTO 1, con el fin

de no borrar las variables.

Los programas pueden ser

adaptados para el SINCLAIR de
16 K, reemplazando las varia-

bles directamente en el progra-

ma por sus respectivos valores,

sin necesidad de preocuparse
por que se borren las variables

al correr el programa.

Sin otro particular, se despide
Alie

Hermán Quezada R.

sabemos de alguien que venda

un periférico tai ¿Algún lector

tiene un proyecto en esta área ?

Bolsa de
Empleo
ViVILl'i- OllUfUlllklLlM.lll'- iTl

equipo pmpici. desarrolla de
software, adaptaciones y aseso-

Pn!Rr.im.iilcir COHOI . ex

profeso! con ínteres en aplica-

ciones a l.i educación C, Cha-

morro P . I incoyán 835 Dcpto.

403 Concepción
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GENERAL ELECTRIC AYER, HOY GENICOM.
SIEMPRE UNA GRAN CALIDAD

GENICOM
GENICOM
Cuando en 1969 General Electric creó la prime-

ra impresora electronica, nació una nueva gene-

ración de productos de impresión de calidad su-

perior. A través de los años General Electric

aportó a la industria muchas innovaciones. Sus
productos han sido ampliamente reconocidos por

su calidad y contabilidad. Desde entonces una
parte importante de las impresoras usadas en
Estados Unidos y en otros países, aún en Chile

fueron fabricadas por General Electric.

Muchas de ellas están instaladas operando
con diversas marcas de computadores que las

seleccionaron para ser usadas con sus sistemas.

En octubre de 19S3, General Electric Data

Comunlcation Products Department se transfor-

mó en una empresa independiente que opera

con el nombre de GENICOM CORPORATION.
GENICOM otrece al mercado computacional

una amplia linea de impresoras de alta calidad,

que cubren un amplio espectro desde las 160

cps hasta las 900 LPM. GENICOM, le abastece

de impresoras de alta calidad conectables a un

equipo de tipo personai o de un gran sistema

computacional.

La impresora GENICOM imprime en su mode-
lo 3014 con velocidad real de 160 cps y en modo
de escritura de calidad con 42 cps.

El cabezal de la impresora GENICOM es el

único que tiene garantía real ilimitada. Todas las

computadoras no son creadas iguales.

GENICOM le mostrará calidad.

GENICOM en una demostración especial, le pro-

bará la diferencia.

GENICOM es más.

IBATA<I\/IIE1BII[<5A^
Estado 139 - Fonos 722525-722562



IMPRESORAEPSONLX 90
para suIBMPC

y APPLE lie

X
La más moderna impresora de matriz I

de puntos, con capacidad gráfica I

i calidad de letra para correspondencia. I

Velocidad: 100 c.p.s. I

6 meses Uib$ 690 imasiva» I

de garantía Hasta 24 meses sin pie I

© Distribuidor

A8ICOM S.A.

Mac-lveM15Telefonos 383612-330433

EPSON
EPSON Chile SA


